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A pesar de que las percepciones y los usos del espacio marino y costero del 
golfo de California han cambiado a lo largo de los siglos, las relaciones asi-
métricas de apropiación y explotación de esta región se han asentado como 
una constante histórica. Sin embargo, en las últimas décadas, diversos actores 
han emprendido acciones dirigidas a romper con estos desequilibrios, resig-
nificando y recuperando su territorio. Organizada en cuatro volúmenes, la 
obra Nuestro mar. Historia ambiental del golfo de California (siglos xvi-xxi), a partir 
del análisis histórico ambiental, discute estos mecanismos de cambio social y 
el desarrollo de procesos de autogestión en los usos del mar y sus recursos. 
Nuestro mar, principal resultado de un proyecto de investigación financiado 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, parte del com-
promiso colectivo de sus autores tanto con la población local como con la 
integridad de los ecosistemas que sostienen sus modos de vida.

Las historias de vida que conforman el cuarto volumen Contra viento y marea: 
Rompiendo la asimetría hacia la sustentabilidad en el golfo de California (2000-2020) 
responden a una propuesta metodológica comprometida con las personas y 
comunidades que viven, luchan y trabajan en esta región marino-costera. Este 
último volumen se articula a partir de trece procesos escriturales de recons-
trucción colectiva de la historia ambiental, en los que se implicaron sujetos y 
colectividades locales. Tras definir y discutir las posibilidades y singularidades 
que conlleva la puesta en práctica de una historia ambiental colectiva, se reco-
gen, por un lado, historias orales, ya sea mediante entrevistas o autobiografías, 
en las que se dejan ver experiencias individuales y compartidas de actores 
comunitarios. Y, por otro lado, se incorporan las historias de las organizacio-
nes de la sociedad civil que trabajan en el golfo de California, redactados en 
su totalidad por personas que participan o han participado en ellos. Se ofrece 
así una valiosa fuente de información, compuesta por memorias, ilusiones 
y proyectos que, durante años, han dado vida al golfo de California. Desde 
Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora hasta Baja California Sur, el conjunto de his-
torias de vida y de experiencias de trabajo reunidas en este volumen pone en 
valor la historia ambiental de las comunidades como saberes estratégicos que 
aportan conocimientos, instrumentos y argumentos para la organización y la 
defensa de territorios amenazados por una desaforada globalización.
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INTRODUCCIÓN

Como parte de la colección Nuestro mar. Historia ambiental del golfo de 
California, este cuarto y último volumen fue diseñado como una propuesta 
metodológica para la construcción de una historia ambiental colectiva 
escrita por los actores locales. El marco conceptual en el que se sustenta 
es la decolonización del saber llevado a su aplicación historiográfica. El 
propósito de esta iniciativa teórico-metodológica es re-conocer diversas 
perspectivas sobre lo que significa habitar el golfo de California y mostrar 
los esfuerzos realizados para resignificar esa territorialidad en beneficio 
de los habitantes y los ecosistemas de la región. En ese proceso se favorece 
la perspectiva interna, expresada en las voces de los actores locales, por 
encima de cualquier mirada externa, incluyendo la nuestra como acadé-
micos. El objetivo de esta propuesta es doble: romper con la asimetría del 
conocimiento —en este caso histórico— y visibilizar diversas formas a tra-
vés de las cuales los habitantes de las costas del golfo de California están 
luchando por romper con diversas formas de asimetría del poder. Estas 
vindicaciones comparten la percepción del Golfo como un espacio vivido1 
y como un territorio compartido por una diversidad de comunidades que 
tienen su propia cultura. La suma de estas culturas conforma la geodiver-
sidad2 de nuestra región. 

La colección Nuestro mar es el producto principal del proyecto «Per-
cepción y apropiación asimétrica del golfo de California (siglos xvi-xxi): 
historia ambiental, conflictos ecológico-distributivos y sustentabilidad» 
financiado por el fondo de Ciencia Básica de la Secretaría de Educación 

1   Por espacio vivido la geografía social considera aquellos lugares con un mínimo 
de coherencia y de especificidad que hacen de ella un conjunto con estructura propia 
(Frémont, 1976).

2   Geodiversidad es la variedad de geografías que hacen de la Tierra un hábitat diver-
sificado para los humanos y los demás seres vivos. La geodiversidad del planeta es la suma 
de las geodiversidades regionales en un momento dado de la historia, su dinámica global 
depende así de las sucesivas situaciones de las diferentes regiones del planeta (Grenier, 
2020).
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Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (SEP-CONACYT, 
2015, CB 258615). El problema de investigación que se plantea es que, 
desde el siglo xvi hasta la actualidad, las formas de percepción y apropia-
ción del espacio marino-costero del golfo de California han sido impuestas 
por actores externos quienes deciden el uso de los recursos y del territorio 
sin tomar en cuenta las necesidades y los modos de vida de sus habitantes, 
el delicado equilibrio ecológico, el valor del patrimonio biocultural local y 
las alternativas que podrían encaminar a la región a la sustentabilidad. Tal 
situación es producto de relaciones asimétricas de poder, de larga duración 
histórica y carácter estructural, que han provocado la afectación y el des-
pojo de las comunidades costeras, con la consecuente pérdida del control, 
acceso y uso de los recursos que sustentan su vida y sus culturas. La privati-
zación de la zona costera, la exclusión de zonas de pesca por los proyectos 
turístico-residenciales y otras actividades económicas, y la conservación 
con una visión proteccionista y neoliberal, afectan a diferentes grupos de 
población que se tornan vulnerables al ser privados de su derecho a usar 
la zona costera y marina. Entre éstos están los habitantes pobres y de clase 
media de las ciudades costeras, los pescadores ribereños y los pueblos origi-
narios, para quienes sus territorios marinos y costeros ancestrales proveen 
sustento y tienen un valor simbólico. Ese saqueo y uso excluyente de la 
riqueza marina y paisajista, tiene consecuencias sociales, ambientales y eco-
nómicas, que merman el patrimonio biocultural del Golfo, empobrecen a 
sus habitantes y generan conflictos ecológico-distributivos. Así, al histórico 
deterioro ambiental, se suma una presión cada vez mayor sobre los recursos 
naturales y un creciente desasosiego social, generando una problemática 
compleja que compromete tanto la posibilidad de conservar los ecosiste-
mas marinos y costeros, como el uso sustentable de los recursos regionales. 

Esta lamentable situación ha sido analizada en los volúmenes I, II y III 
de la Colección. Además de denunciar esta larga historia de abusos estos 
libros fungen como contexto al presente volumen. En aquéllos mostra-
mos las diferentes formas de percepción que sustentan la colonialidad del 
poder, del ser y de la naturaleza (Castro-Gómez, 2007; Quijano, 1999; Ali-
monda, 2011). El primero muestra cómo el mar de California se convierte 
paulatinamente en un espacio colonial, apropiado por el simple hecho de 
estar ahí, en los territorios que descubren los conquistadores. El segundo 
analiza la percepción del golfo de California como una reserva de recursos 
marinos abierta a todas las formas de extractivismo que puedan llevarse a 
cabo hasta el agotamiento de éstos. El tercero expone la percepción del 
Golfo como un espacio excepcional, rico en biodiversidad y belleza pai-
sajística, que, en tanto espacio vacío sirve como laboratorio para la ciencia, 
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reserva para la conservación de áreas y especies, así como recurso territo-
rial para diferentes tipos de turismo y para la urbanización turística.

Sin comprender esta serie de exacciones y sus graves consecuencias 
sobre las poblaciones y los ecosistemas del golfo de California ocasionadas 
por la asimetría de poder, no se puede entender la importancia y la urgen-
cia de romper con ella. Los primeros tres volúmenes exponen una historia 
de injusticia, abuso, deterioro, individualismo, codicia, destrucción y vulne-
rabilidad. Historias con las que debemos acabar produciendo otras histo-
rias cargadas de igualdad, autonomía, solidaridad, valoración de los bienes 
comunes y uso limitado de los recursos. Estas historias otras rompen con 
la asimetría de poder en diversas formas y en la práctica, paulatinamente, 
van rompiendo con las diferentes formas de colonialidad; entendida como 
un conjunto de ejercicios de poder de larga duración que emergieron con 
el colonialismo y determinan la cultura, las relaciones intersubjetivas, la 
distribución del trabajo, la producción de conocimiento y todas las rela-
ciones sociales que prevalecen como herencia de la época colonial en los 
Estados contemporáneos (Quijano, 2000) y en la organización del Sistema 
Mundo (Wallerstein, 2005).

Para el equipo de investigación del proyecto, conformados como grupo 
de Historia ambiental del golfo de California (HAGOC3), este volumen 
es el más importante de la Colección porque es portador de una historia 
de poder colectivo y transformador, que muestra la capacidad de reapro-
piación del territorio y de resignificación de su cultura, probando que la 
construcción de otros mundos sí es posible y que ya ha comenzado. Siendo 
congruentes con la decolonialidad del saber no quisimos intervenir más 
allá de la invitación a los actores de esa transformación social y facilitar los 
medios para que ellos mismos, al ser partícipes del proyecto, escribieran 
sus historias. 

Estos procesos escriturales constituyen en sí una propuesta teórico-meto-
dológica de reconstrucción colectiva de la historia (RCH), que explicamos 
en el primer capítulo de este volumen. Posteriormente, este se conforma 
de dos partes cuya división obedece al origen de sus autores. En la primera 
se ubican las historias escritas por los actores comunitarios y en la segunda 
aquellas de los actores sociales que trabajan en diferentes organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) en el golfo de California, que se distinguen por prio-
rizar el bienestar de la población local como requisito indispensable para la 
conservación de los ecosistemas que sustentan sus vidas. 

3   http://www.hagoc.mx/
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La primera parte de este volumen consta de nueve relatos elaborados 
con base en la historia oral. Si bien el capítulo uno explica con mayor pro-
fundidad la metodología, aquí adelantamos que fueron tres estrategias 
las que se usaron para el ejercicio escritural: la primera fue la entrevista 
de recuerdo, la segunda la autobiografía y la tercera una combinación de 
ambas. Cabe mencionar que la suscripción de cada estrategia fue elec-
ción propia de los participantes. Esta primera parte, donde se ubican las 
historias de los actores comunitarios, fue la que implicó una mayor adap-
tabilidad del método. Las condiciones en cuanto al acceso y uso de las tec-
nologías de la información fue uno de los principales factores limitantes, 
aunque no determinante. Previendo lo anterior, se visitó a cada uno de los 
autores para dar un seguimiento personalizado al proceso escritural, y aun-
que cada caso fue diferente, el común denominador para dar coherencia 
y estructura a las historias fue un acompañamiento basado en el diálogo.

El capítulo II, cuyo autor es Miguel Carrillo, consiste en una entrevista 
de recuerdo que luego fue transcrita. Aquí quisiéramos hacer mención y 
agradecer el apoyo de Hermenegildo Rivera (autor del capítulo IV) quien 
apoyó en la corrección ortográfica de las palabras mencionadas en lengua 
wixárika. Los capítulos III, IV y V, fueron escritos —en formato digital— en 
su totalidad por sus autores, Paulita Carrillo, Hermenegildo Rivera y Pedro 
Cayetano respectivamente. Los trabajos de asesoría en temas de redacción 
y estructura de los textos se realizaron de manera personalizada durante 
trabajo de campo, así como vía remota a partir del intercambio de correos 
electrónicos. En los cuatro casos se trata de historias de pueblos originarios 
—wixárika y naayeri— en lucha por la defensa de su territorio y cultura.

Respecto al capítulo VI, la documentación de la historia se realizó de 
distintas maneras debido a que cada autora y autor (Emma González Cota, 
Leonor González Cota, Joel Castro González y Francisco Javier Rondero) 
tenían un proceso narrativo distinto que al final se unificó en un solo 
relato compuesto de historias breves. En este caso se utilizó una mezcla 
de autobiografía con entrevista de recuerdo, pues los primeros borrado-
res fueron escritos a mano y a partir de ellos se diseñó la estructura de la 
historia. También se realizaron una serie de entrevistas de recuerdo que 
posteriormente fueron transcritas y organizadas en las distintas partes que 
componen el capítulo que narra la interesante historia de la fundación 
y transformación de la comunidad pesquera tradicional de Agua Verde, 
BCS. Un proceso similar fue el que se realizó con la Sociedad Cooperativa 
Mujeres del Golfo (capítulo VII). Al ser una historia colectiva, las socias 
decidieron escribir —a mano— una autobiografía del proceso de crea-
ción de la cooperativa. Dicho relato se complementó con una entrevista 
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de recuerdo colectiva. Aunque no todas las socias estuvieron presentes 
tanto en la escritura como en la entrevista, una vez estructurado el texto, 
se organizaron dos reuniones de lectura colectiva para encontrar repre-
sentatividad y consenso entre todas sus voces. Fue solo tras estas reuniones 
que dieron el visto bueno a su historia.

Para el capítulo VIII, la historia de Juan García, se realizó una entre-
vista de recuerdo que sirvió para diseñar la estructura del texto y con esto 
elegir los pasajes que se consideraron relevantes para la temática de este 
libro. A partir de ahí, el autor se dio a la tarea de redactar en formato 
digital su historia. El capítulo IX, de Gilberto Piñeda, se realizó a partir 
de una entrevista de recuerdo que fue transcrita y luego estructurada en 
una narrativa que el autor revisó y corrigió para conformar la versión final. 

La segunda parte de este volumen, incluye cinco capítulos —del X al 
XIV— abordan historias de organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
en el golfo de California y fueron redactados en su totalidad por personas 
que trabajan o trabajaron en los procesos que relatan. En todos los casos se 
utilizó la autobiografía como estrategia escritural desde la voz de los acto-
res sociales involucrados. El capítulo X narra la historia de la formación 
de un territorio marino-costero con base en la creación de las primeras 
zonas de refugio pesquero de México. Este innovador proceso de manejo 
fue llevado a cabo por una estrecha interacción entre las comunidades 
pesqueras de El Corredor San Cosme a Punta Coyote, en la costa sudcali-
forniana del golfo de California entre las bahías de La Paz y de Loreto, y 
la Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C. El capítulo XI también fue 
redactado por miembros de la misma asociación, pero narra la compleja 
y expectante creación del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, 
en las cercanías de La Paz, BCS. El logro que implicó conservar para el uso 
público la playa más apreciada por los paceños, considerada como una de 
las más bellas del mundo, fue el resultado de ocho años de lucha del Colec-
tivo Balandra. Este sigue activo enfrentando nuevos retos de manejo del 
área. El capítulo XII narra las actividades de RED Turismo Sustentable A. 
C. que ha promovido en BCS la participación comunitaria en la prestación 
de servicios turísticos como una alternativa para la generación de ingresos 
y la valoración de la cultura local. 

Pasando al litoral oriental del golfo de California el capítulo XIII relata 
los procesos emprendidos para promover la educación ambiental en Bahía 
de Kino, Sonora, por el Prescott College. Esta historia, narrada a dos voces 
por Tania Bustos y Marlu Robledo, muestra el profundo impacto que en 
la juventud tienen los procesos de educación ambiental cuando logran 
trascender los ámbitos formales y se realizan de forma crítica y comprome-
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tida. Por último, el capítulo XIV, muestra la radical diferencia que tienen 
los procesos de conservación cuando éstos se llevan a cabo considerando 
como prioritarias las personas y las comunidades en lugar de los espacios 
y las especies, es decir, transitando de los objetos de conservación a los suje-
tos para la conservación. Además de narrar el origen de este cambio de 
enfoque, expone cinco casos bastante diferentes entre sí pero cuyo común 
denominador es la defensa el territorio y de sus recursos por parte de las 
comunidades locales. 

Lejos de constituir un elenco de «curiosidades», el compendio de las 
historias de vida y experiencias de trabajo reunidas en este volumen persi-
gue poner en valor la historia ambiental de las comunidades como saberes 
estratégicos que aportan conocimientos, instrumentos y argumentos para 
la organización y la defensa de los territorios amenazados por el avance del 
neoliberalismo. Argumentando cierto rigor académico, se podría acusar 
de parciales, inexactas o científicamente injustificadas algunas de las afir-
maciones o valoraciones vertidas en los capítulos de este volumen. Desde 
el primer momento, declaramos que no es nuestro propósito falsear la 
realidad, sino, todo lo contrario, evidenciar que existen múltiples miradas 
e interpretaciones del mundo, que las experiencias y los relatos sobre la 
tierra y el mar son mucho más ricos y complejos que el habitual discurso 
pedagógico o erudito que acostumbramos desde la academia, y que es 
en este territorio complejo y heterogéneo donde se mueven y habitan las 
personas y donde se desarrollan los procesos de despojo y situaciones de 
asimetría evidenciadas en general en la Colección y en forma más realista 
y directa en este volumen.

Así, los textos aquí reunidos son un conjunto de historias ambienta-
les, de representaciones, sentires e imaginarios que invitan al lector a ser 
partícipe de la intimidad de diferentes personas que coincidieron en la 
relevancia de este proyecto y decidieron ser parte de él. No obstante, es 
indispensable advertir que los relatos aquí presentados son tan solo una 
pequeña muestra de la amplia gama multicultural que convive en esta 
región y un ejemplo de los numerosos procesos que se llevan a cabo para 
lograr la reapropiación territorial de esta por sus habitantes. La aspiración 
de incluir a todas las comunidades que están luchando por defender su 
territorio, por mostrar que esta tierra y su mar son nuestros, y que valo-
ramos la diversidad de tipos de vida y prácticas que en él conviven, es un 
trabajo monumental que queda como tarea pendiente para ir avanzando 
colectivamente en la reinterpretación de la historia del Golfo. 

Este volumen, constituido por diversas situaciones, experiencias y 
problemáticas, es tanto una primera aportación como una propuesta 
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metodológica de historia ambiental aplicada, colectiva y desde abajo. Nos 
concebimos como estudiosos de las ciencias sociales comprometidos con 
la sociedad local, con nuestro entorno y con la construcción colaborativa 
de futuros posibles. En ese sentido fue para nosotros sumamente valiosa 
la propuesta de historia desde abajo de Alfonso Torres Carrillo para quien 
esta forma de historiar implica un ejercicio escritural comprometido «con 
los proyectos y las luchas de los sectores subalternos, y socializa y reelabora 
su saber metodológicamente con el fin de potenciarlos como sujetos de 
conocimiento y poder. Por ello, su intención de fortalecer las memorias 
colectivas populares es central, en la medida en que aporta a la amplia-
ción de su capacidad de leer el devenir social, de comprender mejor su 
presente y fortalecer su capacidad de acción hacia horizontes liberadores» 
(2014, p. 18).

Micheline Cariño y Diego Ramírez
Universidad Autónoma de Baja California Sur
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NOTAS CURRICULARES

Muwieritemay (Miguel Carrillo Carrillo) originario de la comunidad de Tateikie (San 
Andrés Cohamiata), municipio de Mequitic, Jalisco. Jicarero desde hace más de diez 
años en el centro ceremonial Tunuwame, lugar en donde se preserva y se practica 
la vida humana wixárika. Al ser jicarero su labor tiene que ver con la manutención 
de la vida espiritual y material, ofrendar a las deidades que nos mantienen con 
vida, así como conservar los lugares sagrados que están dentro y fuera del territorio 
wixaritari. Entre ellos Tatei Haramara, ubicado en la isla del Rey en el municipio de 
San Blas, Nayarit. Sitio natural y sagrado relacionado con el nacimiento de la vida 
humana, el maíz en sus cinco diferentes colores y el abuelo Tatewari (el fuego). 

Hawiema, T+kima y Hawi (Paulita Carrillo Carrillo) actualmente directora del 
Bachillerato Intercultural Tatei Yurienada ´Iyarieya de San Andrés Cohamiata, 
Mezquitic, Jalisco. Licenciada en el área de educación para el medio indígena 
por parte de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), cuenta con 14 años de 
experiencia docente. Preocupada y ocupada en la formación de niños y jóvenes, 
es promotora de una educación integral y contextualizada a partir de una visión 
pluralista que enaltece la diversidad cultural de nuestro país. Interesada en el reco-
nocimiento y trato equitativo de los saberes ancestrales fomenta su incorporación 
a los programas de estudio que impone la educación occidental. A través de su 
práctica docente impulsa la identidad cultural, la cosmogonía, los símbolos y las 
expresiones de la cultura wixárika, así como la valoración de los saberes tradiciona-
les, los modos de producción de conocimiento y las modalidades de aprendizajes 
propios de la cultura wixárika.

Hauritemai y Haiwiye (Hermenegildo Rivera) Hauritemai significa vela joven y 
Haiwiye nube viajera. Hermenegildo Rivera Eleoterio ante las leyes mexicanas. 
Originario de la comunidad wixárika de Tateikie (San Andrés Cohamiata), muni-
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cipio de Mezquitic, Jalisco. Después de haber colaborado, desde el año 2004 hasta 
el 2018, concluyó su labor como asesor de jóvenes en educación media superior. 
Actualmente se dedica al apoyo de las labores familiares en el hogar y a colaborar 
con organizaciones de la sociedad civil como: Red Indígena de Turismo de México, 
A. C., ConcentrArte, Haa Tatukari e Isla Urbana. Su objetivo personal es trabajar 
para evitar el saqueo del conocimiento cultural, así como de la naturaleza. 

Pedro Cayetano González «Einésenaj, ya nu´ne antegua Pedro Cayetano González, 
Muxatej nu jeche, ṫ nú pṫrṫkṫ, teemua, ne timuate». «Como están, mi nombre es Pedro 
Cayetano González, vivo en Muxatej (Presidio de los Reyes) y doy clases a jóvenes 
(profesor de secundaria).» Con 21 años de servicio, imparte las asignaturas de 
física, química y biología. Cuenta con especialidad en física elemental por parte 
de la Escuela Normal Superior de Nayarit y maestría en pedagogía, egresado del 
Instituto las Américas de Nayarit. Es fundador del Bachillerato Intercultural de 
Nayarit en las comunidades de Presidio de los Reyes, Rancho Viejo y de la Secun-
daria Intercultural de Nayarit. Forma parte de la Red CEIWYNA (Red de Centros 
Educativos, Interculturales, Wixarika y Naayeri), con presencia en los estados de 
Jalisco, Durango y Nayarit. Es representante de su comunidad en el Congreso 
Nacional Indígena (CNI) como Delegado Naayeri, así como concejal en el Con-
sejo Indígena de Gobierno (CIG). Forma parte activa en la defensa del río San 
Pedro Mezquital y en la APPON (Asamblea Permanente de Pueblos Originarios 
de Nayarit), antes Consejo Naayeri para la defensa del río San Pedro-Mezquital.

Leonor González Cota nació, creció y radica en la comunidad del Puerto de Agua 
Verde, Baja California Sur. Está casada con el señor Manuel Antonio Castro Nava-
rro con quien tiene tres hijos y siete nietos. Es una luchadora que ha vencido el 
cáncer de mama. También es una mujer emprendedora, fundadora de la coope-
rativa de mujeres Puerto Pasquel y del restaurante Brisas del Mar. Se dedica al 
servicio turístico para generar ingresos para apoyar a su familia, se ha capacitado 
mediante talleres de liderazgo, mercadotecnia y elaboración de artesanías, lo que 
le ha ayudado a mejorar su negocio y así cumplir sus sueños.

Joel Castro González nació en Guaymas, Sonora, lleva 35 años viviendo en el Puerto 
de Agua Verde, Baja California Sur, lugar al que considera su comunidad pues sus 
padres son oriundos de este territorio. Ha colaborado con varias organizaciones 
de la sociedad civil como la Sociedad de Historia Natural Niparajá A. C., que lo 
capacitó para realizar el monitoreo pesquero. Ha participado en eventos de inter-
cambio de experiencias en la Ciudad de México y Mérida en colaboración con EDF 
(Enviromental Defense Fond) en las cuales se han propuesto ideas para mejorar la 
actividad pesquera. Actualmente, forma parte de la cooperativa pesquera Islote de 
Agua Verde donde se desempeña como pescador y tesorero de la mesa directiva. 
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Francisco Javier Rondero Talamantes nació en el El Tulillo, Baja California Sur, 
el 14 de agosto de 1949. Después de vivir 30 años en la sierra La Giganta desem-
peñando las labores del rancho, se casó y migró hacia el Puerto de Agua Verde en 
donde lleva 32 años viviendo con su familia y dedicándose a la pesca. Empapado 
de las costumbres tradicionales del lugar, rememora la relación que había entre 
la sierra y el mar, así como los recorridos que hacía en burro y mula ya que en su 
juventud trasladaba mercancías de las montañas hacia las costas para intercambiar 
productos con los barcos mercantes que transitaban el golfo de California.

Emma González Cota nació en el Puerto de Agua Verde el día 18 de febrero de 
1956, ha pasado toda su vida en este lugar. Adaptada a las ideas del mundo en el 
que vivimos, hoy en día, recuerda la vida de antes y conserva las costumbres culi-
narias tradicionales como el consumo de dátil, la cosecha de pitaya y el pescado 
salado. Rememora la pesca tradicional enalteciendo la navegación en canoas y 
chalupines, aunque es consciente de los cambios suscitados en la actualidad. Tiene 
un gran conocimiento local tanto de la pesca, como de la colecta y la ganadería. 

Sociedad Cooperativa Mujeres del Golfo fundada en el año 2000, la Sociedad 
Cooperativa de Producción Pesquera Mujeres del Golfo, tiene una trayectoria en 
el cultivo de almeja mano de león, así como en la captura de calamar y pepino de 
mar. No obstante, su principal actividad es la captura de peces de ornato para la 
exportación. Sus integrantes son promotoras de la pesca responsable en su región 
y se han capacitado en el monitoreo de peces para regular las poblaciones, en 
coordinación con organizaciones de la sociedad civil y dependencias de gobierno. 

Juan Francisco García Rodríguez nació en la Ciudad de México el 6 de diciembre 
de 1950, pasó su infancia en Aguascalientes, para después regresar a la capital del 
país donde se vio influenciado por un pensamiento revolucionario que lo llevó a 
participar en el movimiento estudiantil del 68. Su pasión de viajero lo llevó a San 
Blas, lugar donde aprendió entre otras cosas, el arte de la pesca y el surfing, esto le 
brinda lo que él considera una educación acorde con el funcionamiento del eco-
sistema de la costa. Es reconocido en el gremio del surf mexicano, se le considera 
uno de los pioneros en la profesionalización de este deporte después de haber 
participado en la formación del Club de Surf y Rescate Matanchén, la Asociación 
de Surf del Estado de Nayarit y la conformación de la Federación Mexicana de Sur-
fing. Formó parte de la Selección Nacional de surfing, participando como técnico 
en cinco campeonatos mundiales en Puerto Rico, Japón, Francia, Estados Unidos 
y Brasil. Es conocido como «Juan Bananas» por haber iniciado la elaboración y 
comercialización del pan de plátano en la región, producto hoy reconocido como 
parte de la gastronomía Nayarita. En su empresa, El Original Pan de Plátano de 
Juan Banana, se elabora el pan, así como una variedad de productos naturales y se 
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fomenta a productores locales. La problemática social y ambiental de la región lo 
ha comprometido en una lucha en la que se ha visto inevitablemente enfrentado 
con los intereses voraces de políticos y empresarios. Sin embargo, su compromiso 
por la vida, lo ha llevado a continuar participando en temas de educación, cultura 
y la defensa del territorio.

Gilberto Piñeda Bañuelos, Tito, nació en el barrio El Esterito de la ciudad de 
La Paz el 3 de diciembre de 1949. Junto con otros jóvenes fue fundador de las 
organizaciones de la izquierda sudcalifornianas Grupo de Acción Popular, Grupo 
Comunista Internacionalista, Liga Comunista Internacionalista y Partido Revolu-
cionario de los Trabajadores del que fue miembro de su Comité Político Regional 
y su Comité Central. Ha sido acompañante permanente del Sindicato de Confec-
ciones de La Paz, antes ARDEMI «26 de julio», y del Sindicato Independiente de 
Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Maquiladora (SINTTIM). Colaboró 
en la fundación del Sindicato de Trabajadores de la Preparatoria Morelos. Ha 
sido representante de los Trabajadores Académicos ante la Junta Especial de 
Asuntos Universitarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es apoderado legal 
de las trabajadoras calamareras de Santa Rosalía despedidas injustificadamente, 
así como fundador junto a otros compañeros y compañeras del Frente Zapatista 
de Liberación Nacional en Sudcalifornia. Es integrante del Centro de Investiga-
ciones Sociales, Sindicales y Laborales, A. C. y voluntario en el Archivo Histórico 
del Movimiento Social Sudcaliforniano. Adherente a la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona en la Radio Zapatista Sudcaliforniana, formó parte del colectivo 
de la Red Sudcalifoniana de apoyo al Concejo Indígena de Gobierno y su vocera 
Marichuy. Actualmente, es integrante de la Brigada Ricardo Flores Magón en el 
Centro Cultural del mismo nombre en el barrio Los Olivos de la ciudad de La 
Paz. De formación es arquitecto y licenciado en economía, con estudios de maes-
tría en historia regional, posee estudios de doctorado en historia y es doctor en 
Economía Política. Desde 1986 es profesor-investigador de tiempo completo en 
la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Salvador Rodríguez Van Dyck es oceanógrafo con una maestría en manejo y cien-
cia del medio ambiente. Trabaja actualmente como Coordinador de Proyectos de 
Fortalecimiento de Organizaciones y Comunidades Pesqueras en la organización 
de la sociedad civil Sociedad de Historia Natural Niparajá, A. C. Tiene más de 
doce años viviendo en Baja California Sur y durante ese tiempo ha trabajado cerca 
del sector pesquero, principalmente en temas de participación social, desarrollo 
de capacidades, políticas públicas e implementación de herramientas de manejo 
pesquero. 
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Amy Hudson Weaver estudió la licenciatura en Ecología y Conservación en 
Prescott College (Arizona) y la maestría en Marine Affairs por la Universidad de 
Washington. Lleva más de 25 años viviendo y trabajando en México con una tra-
yectoria de 16 años colaborando con la organización Sociedad de Historia Natural 
Niparajá, A. C. Dentro de sus intereses se encuentran trabajar directamente con 
comunidades pesqueras con el objetivo de entender de mejor manera sus nece-
sidades y así poder crear soluciones en conjunto con miras a fomentar la pesca 
sustentable. Es así que mucho de su trabajo está enfocado en generar información 
para el manejo y gobernanza de pesquerías mediante procesos participativos. Es 
reconocida por haber trabajado conjuntamente con comunidades de Baja Califor-
nia Sur y la administración pesquera para establecer, operar y evaluar la primera 
red de Zonas de Refugio Pesquero en México. 

Juan Salvador Aceves Bueno enamorado habitante de Baja California Sur desde 
1995, es historiador de formación y Maestro en Ciencias Sociales por la Univer-
sidad Autónoma de Baja California Sur. Ha participado en diversos proyectos 
de investigación con la Dra. Micheline Cariño, así como en otros de desarrollo 
comunitario a lo largo de la intricada geografía sudcaliforniana para diferentes 
instituciones. Entre los proyectos de desarrollo comunitario que colaboró desta-
can la creación de la primer Red de Zonas de Refugio Pesquero en México en 
el corredor San Cosme a Punta Coyote y coordinando proyectos para fortalecer 
el Modelo de Economía Rural y de Desarrollo Sustentable en Sierra La Giganta 
B.C.S. Es experto en trabajo comunitario para el manejo sustentable de recursos 
naturales y el uso del conocimiento local como herramienta de manejo y pla-
neación. También, cuenta con amplia experiencia en facilitación, resolución de 
conflictos y planeación participativa. Es empresario, consultor independiente y 
disfruta mucho de pescar en la playa con su familia.

Amor Fenech Montaño inició su colaboración en el Colectivo Balandra mediante la 
colecta de firmas y la organización de eventos cuando estudió su primera Licencia-
tura en Mercadotenia. Posteriormente, formó parte del equipo de la organización 
Sociedad de Historia Natural Niparajá, A. C. acumulando una trayectoria de nueve 
años en donde ha colaborado en la creación de Balandra como Área Natural Pro-
tegida, en acciones para la defensa del territorio ante proyectos de megaminería 
tóxica en la Sierra de La Laguna y megaproyectos turísticos en Cabo del Este. Al 
haber estudiado una segunda Licenciatura en Agua, su formación le ha permitido 
participar en acciones relacionadas a la creación de una visión colectiva para el 
manejo integral de la Cuenca de La Paz. Hoy en día, participa en acciones que 
aportan a la creación de la Reserva de la Biosfera Sierra La Giganta y Guadalupe, 
en Baja California Sur.



N U E S T R O  M A R  –  V O L U M E N  I V374

Miguel Palmeros es Biólogo Marino egresado de la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur. Cuenta con 16 años de experiencia en temas de conservación 
marina y específicamente en aspectos relacionados con el manejo de áreas natu-
rales protegidas. Fue parte del grupo coordinador que elaboró los estudios para 
decretar el Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo y el 
Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, así como en el desarrollo de sus 
respectivos programas de manejo. Es participante activo del Colectivo Balandra. 
Desde 2015 trabaja como Coordinador del Programa de Conservación Marina de 
Niparajá, en donde sus principales funciones son coordinar trabajos conjuntos con 
las comunidades locales, investigadores, legisladores y autoridades, para generar 
acciones para el manejo y protección de las zonas marinas protegidas del golfo 
de California y su entorno. 

Ixchel López Olvera nacida en la Ciudad de México ha vivido por ocho años en 
Baja California Sur. Es feminista y estudió biología, así como una especialidad en 
Economía Ambiental y Ecológica. Su pasión es la conservación del patrimonio bio-
cultural, la justicia social y el desarrollo económico de los habitantes de México. 
Trabajó por más de siete años en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, dos de ellos en Baja California Sur como Subdelegada de Planeación y 
Fomento Sectorial. En 2014, comenzó a colaborar con Red de Turismo Sustentable 
y Desarrollo Social A. C., en donde ha diseñado e implementado proyectos repli-
cables y exitosos en Baja California Sur, que permiten que sus habitantes cuenten 
con herramientas para transitar de la pobreza a esquemas equitativos del uso del 
territorio. Como voluntaria, ha dedicado tiempo en campañas de defensa del terri-
torio y protección de fuentes de agua, así como en la promoción de participación 
ciudadana, esquemas de transparencia dentro del gobierno y en la construcción 
de una sociedad equitativa y feminista. 

Tania Bustos nació en Sonora en 1993, pasó los primeros dieciocho años de su vida 
en la comunidad de Bahía de Kino, junto con sus padres. Durante sus últimos dos 
años de preparatoria formó parte del Club de Ecología Xapoo, en donde encon-
tró la oportunidad de ver a su comunidad desde otra mirada y conocerse a ella 
misma. Entre sus logros más representativos están la primera campaña de limpieza 
comunitaria de playas usando la metodología de Ocean Conservancy, el proyecto 
«Nuestro Espacio» que consistió en la recaudación de fondos para la renta de un 
espacio de trabajo y la participación en un campamento de intercambio de expe-
riencias en colaboración con Ecology Project International, siendo el club Xapoo 
un referente para inspirar a otros jóvenes para crear otros clubes de ecología. En 
su último año de preparatoria encabezó un movimiento de lucha social en contra 
de las autoridades estatales para obligar al gobierno a cumplir con el derecho a la 
educación en su comunidad y construir lo que hoy es el Colegio de Bachilleres del 
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estado de Sonora, plantel Bahía de Kino. En el 2012, se mudó a la ciudad de La 
Paz, Baja California Sur, lugar donde estudió la licenciatura en Ciencias Políticas 
y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de 
la cual egresó en el 2017. Durante sus estudios tuvo la oportunidad de trabajar en 
la administración municipal del 2015 al 2018.

María Luisa Robledo Mejía, Marlu, es originaria de Guanajuato y tiene más de 
14 años habitando las costas del golfo de California donde gracias a su gente se 
ha formado como educadora, acompañante de procesos y feminista. Cuenta con 
más de 20 años de experiencia en educación ambiental y popular en comunidades 
indígenas, rurales y urbanas con niños, niñas, jóvenes y maestros en diferentes 
regiones de México. Tiene una Maestría en Educación Ambiental y un Diplo-
mado en Políticas Públicas para la Juventud. Fue co-creadora y acompañante del 
movimiento de colectivos juveniles en la región Noroeste de México. Ha sido 
integrante del Consejo Asesor del Programa de Educación Ambiental del Centro 
de Estudios Culturales y Ecológicos en México. Actualmente es Supervisora de 
Programas para Ecology Project International – México, organización dedicada a 
la educación ambiental con énfasis en ciencia y en participación juvenil. Además, 
es co-fundadora de la colectiva «La Alhuata Feminista» que se dedica a crear espa-
cios y talleres de autogestión del conocimiento y a luchar por los derechos de las 
mujeres en Baja California Sur. Su pasión y enfoque es la búsqueda de espacios 
para la participación juvenil, la equidad de género y la justicia social a través de 
la formación de educadores, la co-creación de alianzas y procesos que integren 
diferentes perspectivas incluyendo conocimiento local, perspectiva de género, 
ciencia y participación comunitaria, entre otras.

Machángeles Carvajal es cofundadora de SuMar, Voces por la Naturaleza A. C., 
desde el año 2007 trabaja en el fortalecimiento de liderazgos organizacionales e 
individuales para el impulso de la política pública en favor de la sustentabilidad 
y las buenas prácticas en la extracción y uso de los recursos naturales en el golfo 
de California, especialmente en la región de Marismas Nacionales. Ha realizado 
maricultivo de investigación y comercial, de bivalvos y camarón, en coordinación 
con el ITESM y la Universidad de Sonora. A partir de 1990, inició trabajos en 
la conservación de recursos costeros y marinos en el golfo de California con la 
organización privada Conservación Internacional (CI), donde ocupó el puesto 
de Directora Ejecutiva. Co-lideró esfuerzos a la escala de la Región golfo de Cali-
fornia (25 % de México), entre los que se encuentran la minimización de los 
impactos de la pesca industrial de camarón, el primer análisis y bases de datos 
para el establecimiento de las áreas prioritarias para la conservación, estableci-
miento oficial de siete áreas marino-costeras protegidas, y establecimiento de tres 
alianzas inter-sectoriales para la conservación y sustentabilidad de esta región. En 
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el ámbito académico se tituló como Ingeniera Bioquímica (1980 a 1984) y en la 
Maestría en Ciencias Marinas (1984 a 1986) por parte del ITESM- Campus Gua-
ymas. En el año 2007, se le reconoció como emprendedora social Ashoka y en el 
2004, se le otorgó la beca Donella Medow. Es socia fundadora de EcoCostas y de 
la Red Latinoamericana de Sociedades Costeras Responsables y cuenta con más 
de doce publicaciones siendo las más recientes: La Pesca en Marismas Nacionales 
2001 - 2015, publicada electrónicamente en 2017 y el libro Economía y desarrollo 
sustentable. Región Golfo de California (Ed. Clave 2011), donde fungió como 
editora y co-autora de dos artículos.

Ernesto Bolado Martínez es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Uni-
versidad de Sonora (1988-1993), con la tesis titulada «Alto Golfo de California y 
Delta del Río Colorado: Dos áreas protegidas a tiempo», marzo de 1996. Desde su 
fundación ha sido director de SuMar-Voces por la Naturaleza, A. C., enfocando sus 
esfuerzos hacia el fortalecimiento de liderazgos comunitarios, el establecimiento 
de alianzas y la definición de estrategias de comunicación, así como la gestión para 
la construcción de una ciudadanía que impulse la sustentabilidad en el golfo de 
California. Anteriormente se desempeñó como Coordinador de Comunicación 
en el Programa Golfo de California de Conservación Internacional (1999-2007), 
donde diseñó y coordinó varias campañas de alto impacto en favor del estableci-
miento de áreas naturales protegidas y protección de especies emblemáticas, así 
como una fuerte promoción del periodismo ambiental resultando en decenas de 
publicaciones en medios locales y nacionales. En otros ámbitos, ha trabajado para 
el sector gubernamental, académico y privado, como Director del Centro de Video 
Indígena del Instituto Nacional Indigenista (1997-1999), profesor en la Universi-
dad de Sonora (1995-1999) y jefe de producción de la agencia de comunicación 
Centauro (1995-1997). En 2008 fue el único comunicador mexicano seleccionado 
para participar en el seminario internacional Climate Change III: Real Impacts and 
Solutions, organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la 
Organización Meteorológica Mundial (Ginebra, Suiza). En 2009, fue beneficiario 
del Overbrook Foundation Conservation Fellows Program (Center for Environ-
mental Research and Conservation at Columbia University) por un periodo de 
dos años.

Diego Ramírez Meza es doctorante en ciencias sociales por la Universidad Autó-
noma de Baja California Sur, programa en el cual también realizó sus estudios de 
maestría. Su área de interés proviene de una amplia trayectoria que se remonta a 
sus años de licenciatura en donde además de titularse en Administración y Rela-
ciones Laborales, paralelamente se desempeñó como trabajador social en diver-
sas comunidades indígenas y campesinas en el estado de Jalisco. Su gusto por el 
mundo rural, lo llevó a profundizar su trabajo en la elaboración de diagnósticos 
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participativos en temas socioeconómicos y de infraestructura comunitaria, así 
como el diseño e implementación de proyectos en diversos estados de la repú-
blica mexicana como Jalisco, Estado de México y Zacatecas. Es a partir de estas 
experiencias, que volcó su vocación hacia temas de educación para el trabajo, en 
donde —desde una perspectiva intercultural— se adentró en la comunidad wixá-
rika de San Andrés Cohamiata, Jalisco. Allí laboró como docente en el Bachille-
rato Intercultural Bilingüe Tatei Yurienaka ´Iyarieya y colaboró con el Programa 
Indígena Intercultural del Centro de Investigación y Formación Social del Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. A partir de fomentar 
proyectos educativos-productivos vinculados a una aproximación intercultural, 
sus intereses se ampliaron a temas territoriales. Esta situación lo trajo a la penín-
sula de Baja California, para coordinar el trabajo de campo en el diseño de estu-
dios de ordenamiento territorial comunitario y la implementación de proyectos 
autogestivos en comunidades de la sierra de La Giganta. Es así que después de 
una década de trabajo de base, decidió adentrarse en la investigación en ciencias 
sociales planteando como sus líneas de interés la pedagogía crítica, la territoriali-
dad y la historia ambiental, como elemento básico para el fomento de proyectos 
comunitarios contextualizados al lugar y la defensa del territorio. https://orcid.
org/0000-0002-9663-8804

Micheline Cariño es profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur en el Departamento de Humanidades desde 1989. Es miembro del 
sistema nacional de investigadores desde 1992, actualmente es Investigador Nacio-
nal nivel II. Tiene una doble formación profesional en licenciatura y maestría, en 
historia y en planeación del desarrollo por la Universidad de París VII, y Doctora 
en Historia por la École des Hautes Études en Sciences Sociales, en París, Francia. 
Ha dirigido y/o participado en más de 40 proyectos de investigación sobre tres 
líneas de investigación relacionadas con la historia ambiental: mundial del nácar y 
las perlas; de la península de Baja California y el golfo de California; y de los oasis 
sudcalifornianos. Es autora y editora de 17 libros, 76 artículos en revistas indexa-
das, y 66 capítulos de libros. Es fundadora y líder de la Red Interdisciplinaria para 
el Desarrollo Integral y Sustentable de los Oasis Sudcalifornianos (RIDISOS) y del 
grupo de investigación Historia Ambiental del Golfo de California (HAGOC). Es 
miembro de la Junta Ejecutiva de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de His-
toria Ambiental (SOLCHA) y socia fundadora de la misma. Ha colaborado con el 
gobierno del estado y con varias Organizaciones de la Sociedad Civil en procesos 
de planeación y conservación. https://orcid.org/0000-0003-2627-9508

José María García Redondo es doctor en Historia por la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla. Investigador predoctoral en la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, entre 2016 y 
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2018, investigador posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido docencia en la Universi-
dad Pablo de Olavide, Universidad de Sevilla, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Universidad de Guadalajara y Universidad Autónoma de Baja California 
Sur. Es especialista en historia del territorio en la América colonial, la construc-
ción del conocimiento geográfico y las interpretaciones del espacio y sus repre-
sentaciones cartográficas entre los siglos xv y xviii. Asimismo, sus intereses se han 
centrado en la historia marítima y de la navegación. Es autor del libro Cartografía 
e Imperio. El Padrón Real y la representación del Nuevo Mundo. Actualmente, es 
investigador posdoctoral Juan de la Cierva-Incorporación en la Universidad Pablo 
de Olavide e Investigador Principal del Proyecto I+D+i Feder-Junta de Andalucía 
CARTOPOLIC «Cartografías en movimiento. Circulación y construcción de los 
saberes geográficos en las monarquías policéntricas ibéricas (siglos xvi y xvii)». 
https://orcid.org/0000-0002-4349-3306

Marina Hirales Cota es Bióloga Marina por la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia Sur, con Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por 
el Colegio de la Frontera Sur. Tiene 10 años de experiencia en la formulación e 
implementación de proyectos de conservación y desarrollo sostenible, así como 
en Sistemas de Información Geográfica, en los sectores académico y Sociedad 
Civil Organizada (OSC). Ha sido consultora para diversas OSC y un organismo 
internacional, además ha sido docente en instituciones de educación superior. 
Sus temas de interés son las políticas públicas enfocadas a la conservación, gestión 
del territorio y la interacción sociedad-medio ambiente. https://orcid.org/0000-
0001-8439-7313



Nuestro mar
Historia ambiental  

del golfo de California
(siglos xvi-xxi)

directora general de la obra

Micheline Cariño

volumen iv

Contra viento y marea:  
Rompiendo la asimetría hacia la sustentabilidad  
en el golfo de California (2000-2020)
Diego Ramírez, Micheline Cariño y José María García Redondo (eds.)

A pesar de que las percepciones y los usos del espacio marino y costero del 
golfo de California han cambiado a lo largo de los siglos, las relaciones asi-
métricas de apropiación y explotación de esta región se han asentado como 
una constante histórica. Sin embargo, en las últimas décadas, diversos actores 
han emprendido acciones dirigidas a romper con estos desequilibrios, resig-
nificando y recuperando su territorio. Organizada en cuatro volúmenes, la 
obra Nuestro mar. Historia ambiental del golfo de California (siglos xvi-xxi), a partir 
del análisis histórico ambiental, discute estos mecanismos de cambio social y 
el desarrollo de procesos de autogestión en los usos del mar y sus recursos. 
Nuestro mar, principal resultado de un proyecto de investigación financiado 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, parte del com-
promiso colectivo de sus autores tanto con la población local como con la 
integridad de los ecosistemas que sostienen sus modos de vida.

Las historias de vida que conforman el cuarto volumen Contra viento y marea: 
Rompiendo la asimetría hacia la sustentabilidad en el golfo de California (2000-2020) 
responden a una propuesta metodológica comprometida con las personas y 
comunidades que viven, luchan y trabajan en esta región marino-costera. Este 
último volumen se articula a partir de trece procesos escriturales de recons-
trucción colectiva de la historia ambiental, en los que se implicaron sujetos y 
colectividades locales. Tras definir y discutir las posibilidades y singularidades 
que conlleva la puesta en práctica de una historia ambiental colectiva, se reco-
gen, por un lado, historias orales, ya sea mediante entrevistas o autobiografías, 
en las que se dejan ver experiencias individuales y compartidas de actores 
comunitarios. Y, por otro lado, se incorporan las historias de las organizacio-
nes de la sociedad civil que trabajan en el golfo de California, redactados en 
su totalidad por personas que participan o han participado en ellos. Se ofrece 
así una valiosa fuente de información, compuesta por memorias, ilusiones 
y proyectos que, durante años, han dado vida al golfo de California. Desde 
Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora hasta Baja California Sur, el conjunto de his-
torias de vida y de experiencias de trabajo reunidas en este volumen pone en 
valor la historia ambiental de las comunidades como saberes estratégicos que 
aportan conocimientos, instrumentos y argumentos para la organización y la 
defensa de territorios amenazados por una desaforada globalización.
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