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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.

En este tercer volumen, El golfo de California: un espacio excepcional (1900-2020), 
se aborda la construcción de la región como un destino turístico y prioritario 
para la conservación, tomando en cuenta tres actividades que se desarrollan 
casi en paralelo al iniciar el siglo xx, y que se refuerzan recíprocamente con 
el paso del tiempo: la investigación científica, el ambientalismo y el turismo. 
Como punto de partida, el lector identificará cómo a través de las primeras 
expediciones científicas, los viajes de aventura y las misiones socioeconómicas 
se configuran ciertas formas de imaginar y apropiarse de la región, base sobre 
la cual se cimientan las políticas que dan impulso a los procesos de conserva-
ción y a la consolidación de la región como destino turístico. Para poner en 
perspectiva histórica y regional la evolución de estas actividades, e identificar 
los mecanismos y las estrategias de organización del espacio marino-costero y 
de uso de sus recursos naturales, se analizan la evolución de las prácticas, los 
discursos y las relaciones de poder que se sostienen en la creación de un espa-
cio excepcional. Con ello, los autores del presente volumen desean contribuir 
a la reinterpretación histórica de la conservación y del turismo en el golfo de 
California, develar los imaginarios creados y mitigar las asimetrías en las for-
mas de aprovechar el potencial ecológico y paisajístico de la región.
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INTRODUCCIÓN

Los tres primeros volúmenes de la colección de historia ambiental 
Nuestro mar proponen una reinterpretación crítica de la historia regional 
en torno a una constante de larga duración histórica que ha caracterizado 
las relaciones socio ecológicas en el golfo de California desde el siglo xvi 
a la fecha: la asimetría de poder constantemente ejercido por los actores 
sociales dominantes en turno. Este poder se despliega sin importar las 
repercusiones que sus decisiones y acciones puedan tener en la población y 
en los ecosistemas locales, y se practica a través de los medios que cumplan 
mejor a sus intereses para explotar y apropiarse de los recursos marinos y 
costeros del Golfo. El cuarto volumen de la Colección aborda los esfuerzos 
locales por romper con esa asimetría. 

Si bien la mencionada asimetría de poder ha perdurado por más de 
cinco siglos, lo que ha variado es la percepción del golfo de California que 
orienta los discursos y las acciones de los actores dominantes. Este tercer 
volumen analiza la percepción del Golfo como un espacio excepcional, en los 
siglos xx y xxi cuya concreción se realiza a través de tres miradas distintas. 
Los científicos y sus instituciones lo han percibido como un fascinante y 
enorme laboratorio, los ambientalistas como un espacio de extraordina-
ria biodiversidad que se debe conservar, y los empresarios y gobernantes 
como un recurso con una natural vocación turística. Las percepciones de 
estos grupos de actores coinciden en la importancia de prestar atención 
a las características ecológicas y paisajísticas maravillosas del Golfo, pero 
divergen en la forma en la que éstas han de ser aprovechadas. Por ello, a 
menudo se generan alianzas y realimentaciones en los discursos, pero, al 
pasar a los hechos se tornan visibles los conflictos ecológico-distributivos 
—entre estos actores y entre ellos y la población local— que surgen por la 
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competencia de acceder a los recursos de uso común y decidir respecto a 
su aprovechamiento. 

La idea de la vocación turística de la región y su compatibilidad con 
la conservación es una imagen frecuentemente promovida por los dife-
rentes grupos de actores que trabajan para la ciencia, la conservación y el 
turismo, ejerciendo predominio aquéllos con mayor capacidad de inver-
sión. Siendo la imagen de lo excepcional una construcción social que da 
sustento a esas tres actividades, nos parece pertinente cuestionar el origen, 
la forma y los alcances que tiene esa percepción. A partir de diversas inter-
pretaciones históricas los autores de este volumen explican cómo el gran 
capital se abre paso a través de la investigación científica, los procesos de 
conservación y los distintos turismos para sacar beneficio de la belleza y la 
biodiversidad únicas de la región. Nos interesa resaltar el abuso de poder 
que monopoliza las ganancias generadas por la mercantilización de la natu-
raleza, razón por la cual otorgamos particular atención al estudio de los 
conflictos. Consideramos que en ellos se hace visible la imposición de una 
ciencia, una conservación y un turismo hegemónicos, que se llevan a cabo 
a partir de una verticalidad en la toma de decisiones de arriba abajo en los 
campos del saber (conocimiento), el poder (económico-político) y el ser 
(las prácticas). Ciertamente, para dimensionar el alcance de la asimetría de 
poder y la profundidad de sus consecuencias, en este volumen como en los 
otros tres que forman la Colección, analizamos la historia del mar y de las 
costas del golfo de California desde el marco del pensamiento decolonial1.

Es importante señalar que los tres tipos de actores mencionados no 
forman bloques compactos ni homogéneos, sino que existe una multipli-
cidad de visiones entre ellos. En el sector académico hay quienes solo se 
interesan por los aspectos naturales, quienes los conciben inseparables de 
su relación con la sociedad y quienes tienen al respecto una postura crítica. 
Los actores del sector ambientalista son sumamente diversos, en la región 
están presentes las más importantes organizaciones no gubernamenta-
les (ONG) internacionales, así como organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) nacionales, regionales y locales, muchos académicos también son 
activos en este sector, y no hay que olvidar que el gobierno federal tiene 
diferentes instituciones y agencias cuyo trabajo consiste en la conservación 

1   El pensamiento decolonial es una perspectiva académica crítica, surgida en este 
siglo, que replantea en su integralidad las formas de conocer, ser y hacer en el mundo. 
Entre los principales expositores de este nuevo paradigma están: Boaventura de Sousa 
Santos, María Paula Meneses, Héctor Alimonda, Walter Mignolo, Enrique Dussel, Edgardo 
Lander, Ramón Grosfoguel, Santiago Castro-Gómez y Catherine Walsh.
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de la naturaleza. El sector turismo se caracteriza por una complejidad de 
actores, relaciones e intereses que sobrepasa el ámbito propiamente de la 
actividad y se vincula con las finanzas internacionales, la política econó-
mica —nacional e internacional— y los grupos de poder empresariales 
regionales, nacionales y globales. 

En este contexto, se debe tomar en cuenta que las nuevas formas de 
explotación de los territorios generadas con el desarrollo científico y tec-
nológico a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, no solamente 
se basan en la extracción de materias primas, sino en una explotación 
con consumo in situ. Esto explica que el control del acceso y de la gestión 
de los recursos de uso común se convierta en un asunto prioritario para 
las políticas de conservación y para el desarrollo del mercado turístico e 
inmobiliario. Ambas actividades son sustentadas por el sector financiero, 
que predomina en la economía mundial desde la década de 1980. El aná-
lisis crítico de la historia ambiental permite entender la complejidad de 
estos procesos, y consecuentemente ayuda a idear instrumentos de gestión 
y manejo de los espacios y recursos naturales de uso común, que sirven 
para impedir el despojo y el desarrollo homogeneizador que atentan con-
tra la supervivencia de las singularidades y la geodiversidad característica 
de Nuestro mar.

Pese a los múltiples esfuerzos realizados en las últimas cuatro décadas 
para proteger y conservar los ecosistemas, las especies emblemáticas y los 
paisajes representativos de la región del golfo de California —materia 
prima del turismo y del mercado inmobiliario— su patrimonio natural 
y biocultural sigue en riesgo de extinción. El constante esfuerzo de cien-
tíficos y ambientalistas por preservar la riqueza natural de la región ha 
logrado avances significativos. No obstante, el desbalance entre los éxitos 
y las amenazas requiere cada día mayores esfuerzos, y los recursos para ello 
son cada vez más escasos, especialmente el tiempo. En nombre del turismo 
varias zonas de la costa se han convertido en espacios privilegiados del cre-
cimiento urbano y esto amenaza con la pérdida irreversible de los paisajes 
marinos, conduciendo amplias zonas del litoral hacia la asfixia costera. 
Este avance devastador anula el ingente trabajo de multitud de actores 
ocupados en salvaguardar la belleza y riqueza únicas del Golfo, pero tam-
bién, cancela las diversas posibilidades de contribuir a la construcción de 
comunidades sustentables en la región. 

Estamos presenciando en nuestro tiempo una intensificación de la 
destrucción, la contaminación y el exterminio de la vida en la Tierra y, con 
ello, de nosotros mismos como especie humana. El desbalance que sos-
tiene este brutal orden que devasta la diversidad de la vida y las culturas, al 
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tiempo que empobrece cada vez más a las mayorías, se sostiene en relacio-
nes de poder que evidencian las contradicciones que se manifiestan entre 
los discursos hegemónicos y los espacios producidos por la modernidad 
—con toda una intencionalidad política y económica— como producto, 
medio, e instrumento de poder, y condición misma de la reproducción 
social (Lefebvre, 2013). Tal fenómeno es resultado de la expansión espa-
cial del capitalismo en forma de urbanización, reproduciéndose en todas 
las esferas de la vida2. 

Con lo anterior, no solo está en juego la destrucción, el saqueo y la 
contaminación provocados por el modelo extractivo imperante, sino que 
se suma el control del acceso, uso y aprovechamiento de los espacios y 
recursos naturales de los que depende la vida, a través de formas de exclu-
sión que tienen como resultado una intensificación de la explotación de 
la naturaleza y del trabajo humano, y con ello de las asimetrías y de los 
conflictos. Las nuevas formas de explotar los territorios son legitimadas a 
través de la conservación (fundamentada en una verdad científica univer-
salizada) y de los turismos hegemónicos. Para ambos procesos es propicia 
la idea de un espacio excepcional y vacío, prístino y abierto, invitando a su 
disfrute y conquista. Con la valoración turística de los territorios, las tie-
rras costeras y las playas, que históricamente habían sido improductivas en 
términos lucrativos, pero territorios de vida para sus habitantes humanos 
y más que humanos, adquieren una importancia central en la economía. 
Los litorales, que eran en la región el margen de la periferia, se tornan en 
espacios centrales y, por ello, en protagonistas de las historias de Nuestro 
mar en los siglos xx y xxi. 

Desde el inicio de la colonización española a la fecha, el golfo de Cali-
fornia ha sido un espacio que ha generado permanentemente asombro y 
admiración. Es sorprendente que a pesar del histórico deterioro ambien-
tal provocado por el saqueo masivo e intensivo de los recursos naturales 
durante más de cuatro siglos —tema que aborda el volumen II de esta 
Colección— siga siendo una región que se percibe abundante y prístina. 
Para quienes surcan sus aguas y transitan por sus costas, el Golfo y la 
península de Baja California, se revelan como un espacio donde el tiempo 
parece haberse detenido. Un espacio abierto a todas las posibilidades y a 

2   De acuerdo a Henri Lefebvre (2013) en la producción de espacio interviene el espa-
cio mismo como medio para la reproducción del capital. Si antes había una dominación 
de la naturaleza para explotarla mediante el dominio de la técnica para producir cosas en 
el espacio, hoy más que ser dominada, la naturaleza es apropiada para producir nuevos 
espacios como mercancía.



I N T R O D U C C I Ó N XXI

la realización de grandes sueños, en especial los que son avizorados por 
los actores foráneos que perciben en su excepcionalidad un medio para 
hacer negocios. 

En el siglo xix —habiendo ganado México su independencia del Impe-
rio español—, durante el periodo de la fiebre del oro en la Alta California 
que aceleró su crecimiento demográfico e industrial, el golfo de California 
y sus costas, especialmente la península de Baja California y el delta del río 
Colorado, se ofrecieron como un territorio abierto3 a los deseos expansio-
nistas y extractivistas de Estados Unidos. La región se despliega como una 
nueva posibilidad para la exploración y explotación de materias primas, a 
la vez que es presentada como un espacio ‘vacío’ que permite continuar la 
conquista de lo que los estadounidenses consideraban una de las últimas 
fronteras del Pacífico americano. Al saqueo histórico del que fue objeto 
el mar y las islas del Golfo, se sumó la explotación de los espacios costeros 
más prodigiosos. Se construyó así una historia en la que están ausentes las 
voces y memorias de quienes han habitado la región por siglos. Esa mirada 
colonizadora y colonial4, tuvo un influjo importante en la imagen externa 
que predomina en el desarrollo de los procesos de conservación y turismo.

A partir de los descubrimientos científicos de finales del siglo xix la 
naturaleza y los paisajes del golfo de California empezaron a ser percibi-
dos como activos económicos. Las expediciones científicas y sus hallazgos 
abrieron el camino de un nuevo periodo en la región del Golfo, especial-
mente para la península de Baja California, despertando un interés cre-
ciente por conocerla. A la vez, se fundaron los cimientos sobre los cuales 
se impulsaron posteriormente las iniciativas de protección y conservación 
de especies y ecosistemas marinos y costeros. Este proceso, que inició en 
la segunda mitad del siglo xix, se reforzó a inicio del siglo xx y retomó un 
nuevo auge al término de la Segunda Guerra Mundial. Con las noticias y 

3   Un espacio abierto se define como aquel bajo la supuesta soberanía de un Estado 
que es incapaz de ejercerla por diversas razones. El espacio en cuestión está entonces 
«abierto» a todos los actores foráneos que pueden acceder a él y usar libremente sus recur-
sos. Han existido muchos otros espacios abiertos en América Latina, desde la Amazonía 
hasta la Patagonia, pasando por las islas Galápagos (Grenier, 2007).

4   Colonialismo y colonialidad no son lo mismo, aunque ambos provengan de la 
modernidad. Colonialismo denota una relación política y económica en la que la sobe-
ranía de una nación descansa en el poder de otra nación, lo que convierte a esta última 
en imperio. Colonialidad refiere a un conjunto de patrones de poder de larga duración 
que emergieron con el colonialismo y definen la cultura, las relaciones intersubjetivas, la 
distribución del trabajo, la producción de conocimientos y todas las relaciones sociales más 
allá de los estrictos límites de las administraciones coloniales (Quijano, 1991, 1999, 2000).
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relatos de exploradores, científicos, naturalistas y aventureros —publicados 
en revistas científicas, periódicos y libros en Estados Unidos— comenzó 
a crearse desde la mirada externa el imaginario del paisaje turístico y del 
espacio excepcional que dará vida a una nueva configuración del territorio 
marino-costero, reordenando el aprovechamiento de los recursos natu-
rales. Frente a un mundo cada vez más urbanizado e industrializado, la 
península de Baja California se vislumbró como un lugar donde era posible 
conectarse con un tiempo ya extinto por la industrialización y la moderni-
dad. Este cambio trajo consigo nuevas oportunidades de negocio, visiones 
renovadas del futuro y transformaciones en la relación con la naturaleza. 
Cien años después de la apertura de la región al viaje recreativo —en gran 
medida iniciado por los naturalistas—, la valoración turística de las costas, 
inseparables del mar que las perfila y que les da vida, son acaparadas y 
urbanizadas en nombre del turismo. 

Hasta la década de 1970 los litorales de la Península y del norte de 
Sonora eran espacios marginales de una región periférica —pero geopo-
líticamente estratégica— en el orden de la economía mundial. Atraer 
población y generar crecimiento había sido una tarea difícil de sostener 
en la árida y asilada península de Baja California y en las zonas remotas 
de las costas de Sonora. Eso explica que sus paisajes naturales se mantu-
vieran resguardados de las transformaciones de la modernidad y que ese 
aparente estado primigenio les haya convertido, en décadas recientes, en 
materia prima del turismo y la conservación. Por ello, también la porción 
sur peninsular, hoy estado de Baja California Sur (BCS), siendo el lugar 
más remoto del golfo de California, es el espacio desde donde se ha impul-
sado con mayor determinación el turismo. En consecuencia, de los cinco 
estados ribereños del golfo de California (Baja California, BCS, Sonora, 
Sinaloa y Nayarit), BCS es el estado que ha desarrollado una mayor depen-
dencia económica del turismo y, a la vez, donde se asientan a partir de la 
década de 1990 el mayor número de organizaciones no gubernamentales 
que trabajan para la conservación de la naturaleza.

Para dilucidar cómo se formaron estos procesos recurrimos al con-
cepto de apertura geográfica, que permite sistematizar el análisis histórico 
ambiental explicando qué se abre, por qué y cómo. Partimos de la idea 
que el golfo de California es una región geográfica singular. La diversidad 
ecológica y humana del planeta depende de la singularidad geográfica de 
sus regiones, y en el planeta solo existen una península de Baja California 
y un golfo de California. La apertura geográfica de una región remite a 
las profundas y rápidas transformaciones ecológicas, espaciales y sociales 
causadas por la conexión de una región, espacio o lugar al Sistema Mundo 
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(Grenier, 2019a). Por la intensidad de estas transformaciones debidas a 
la capacidad técnica humana, actualmente esa apertura es la causa de 
una drástica erosión de la geodiversidad de la Tierra (Grenier, 2019b). 
La noción de la apertura está fundada en una concepción de la geografía 
como la ciencia que analiza las improntas —o grafías, escrituras— pro-
ducidas por las poblaciones o sociedades humanas5 en la superficie de la 
Tierra —Geo—6. Estas improntas resultan de la producción, organización 
y manejo del espacio7, y se traducen en la transformación o la destrucción 
de los ecosistemas. La geografía analiza estas relaciones sistémicas con los 
conceptos de territorio8, medio y paisaje9, lo que permite considerar los 
medios y paisajes como relativos a sus sociedades y culturas, y consecuen-
temente a diferentes épocas y lugares.

Una región o espacio geográfico se abre por la incidencia que tiene la 
movilidad humana que hace posible el poblamiento, la colonización y la 
explotación de nuevas regiones, y con ello contribuye a producir y orga-
nizar el espacio geográfico. Como resultado de la movilidad, las personas 
migran, intercambian, se establecen nuevas relaciones, surgen nuevas per-
cepciones y representaciones de las sociedades y, finalmente, se extiende 
el conocimiento del mundo. Las huellas ecológicas y geográficas que 
acompañan la movilidad humana a lo largo de la historia son cada vez más 
profundas. De acuerdo a Vidal de la Blache, una región se define por la 
singularidad de combinaciones entre los elementos biofísicos y sociales, lo 
que ayuda a entender la diversidad de la Tierra (Vidal de la Blache, 1899). 

5   Sería más preciso hablar de ‘actores geográficos’, o sea de actores sociales con 
capacidad de producir huellas en la superficie terrestre. Nos limitamos aquí a dos catego-
rías de estos actores geográficos: ‘población’ que incide sobre la demografía y el hábitat, y 
‘sociedad’ que lo hace sobre las instituciones y las reglas.

6   Esta interpretación etimológica de la geografía como estudio de las huellas humanas 
sobre la Tierra es clásica, por lo menos en la escuela francesa (Vidal de la Blache, 1903) y 
estadounidense (Sauer, 1925).

7   Cuando se escribe ‘espacio’ sin precisar se trata del espacio geográfico, definido 
como producto social organizado y sistema de relaciones entre lugares (Brunet, 1992).

8   Según el antropólogo M. Godelier (1984) y el geógrafo R. Brunet (1992), el terri-
torio es un espacio apropiado —y por ende más o menos controlado— por una población 
o por una sociedad, para las cuales tiene un valor patrimonial pues les provee recursos e 
identidad.

9   Para el geógrafo Agustin Berque (1990), el medio designa la relación de una socie-
dad con el espacio y la naturaleza (o con el entorno), y un paisaje es la traducción visible 
de un medio, ya que constituye la huella-matriz de una sociedad. La relación mesológica 
es así de doble sentido, de la sociedad hacia el entorno (producción, transformación, etc.) 
y de este hacia la sociedad (coacciones, recursos, riesgos, etc.). 
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La geografía social define a la región como un «espacio vivido» (Frémont, 
1976) que integra lugares y espacios con un mínimo de coherencia y de 
especificidad, que hacen de ella un conjunto con estructura propia. La 
corriente del análisis espacial de la geografía, concibe a la región como 
«un conjunto espacial con cierta coherencia, reconocido como una estruc-
tura en la cual se despliega un sistema particular. Este espacio tiene cierta 
autonomía e intercambios con el exterior porque el sistema está abierto» 
(Brunet, 1986, p. 307). Una ecoregión en cambio, se define como «una 
unidad espacial relativamente grande que contiene un conjunto distinto 
de comunidades y de especies» (Olson et al., 2001, p. 933), o como «un 
área de cualquier superficie mientras tenga una relativa homogeneidad 
ecosistémica» (Loveland y Merchant, 2004, p. 1). Viéndolo así, el golfo 
de California —como región geográfica y ecoregión— es un espacio de 
superficie variable pero intermediario entre el lugar y las escalas nacional 
y mundial, y es también una parte singular de la Tierra, identificada como 
tal por diversos actores, entre ellos su población. 

Las tres dimensiones de la geografía y de la diversidad terrestre del 
planeta —que son la diversidad ecológica, geocultural10 y espacial que 
convergen en un determinado momento de la historia humana— están 
relacionadas entre sí y esta relación entre ellas da forma a la «geodiversi-
dad», entendida como la variedad de geografías que hacen de la Tierra 
un hábitat diversificado para los humanos y los demás seres vivos (Grenier, 
2020). La geodiversidad del planeta es la suma de las geodiversidades regio-
nales en un momento dado de la historia, su dinámica global depende así 
de las sucesivas situaciones de las diferentes regiones del planeta. Ciertas 
regiones, como lo es el golfo de California, que permiten la perpetuación 
de procesos de diversificación biológica y/o cultural por «especiación 
geográfica»11, tienen un alto grado de geodiversidad. En efecto, este tipo 
de regiones, donde las barreras ecológicas o territoriales han permitido 
un largo —aunque nunca absoluto— aislamiento biológico e histórico, 
otorgan a los ecosistemas y a las poblaciones humanas el tiempo necesario 
para construir divergencias evolutivas y culturales12.

10   La geocultura es la parte geográfica de una cultura: los medios, paisajes y territorios 
componen la geocultura de una sociedad.

11   Para los científicos naturalistas, la noción de ‘especiación geográfica’ designa el 
modo de diversificación biológica por aislamiento ecológico (Mayr, 1993).

12   Según Darwin, «las barreras, siendo obstáculos a las migraciones, juegan un papel 
tan importante como el tiempo cuando se trata de las lentas modificaciones por selección 
natural» (1859/1980, p. 472). Es más: «las barreras, sean terrestres o marinas, tienen una 
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La primera gran apertura geográfica del golfo de California tuvo lugar 
en el siglo xvi cuando la globalización, como proceso geohistórico abrió 
varias regiones de la Tierra, sus ecosistemas y sus territorios a la explota-
ción capitalista mediante la colonización moderna13, cubriendo la totali-
dad del globo terrestre para conformar un sistema mundial (Grataloup, 
2007). Este proceso es geográfico porque tiene consecuencias espaciales, 
es socio ecológico y geocultural en su área de expansión, y es histórico 
porque constituye una era que se subdivide en periodos (Grenier, 2019a). 
El principal agente de la globalización es el capitalismo, porque lejos de 
ser solo un sistema económico, es como la modernidad y parafraseando a 
Marcel Mauss (1991), un «hecho social total» que se vuelve el motor del 
proceso geohistórico de la globalización. 

En efecto, el capitalismo está animado por una doble dinámica de 
expansión espacial y de integración social (Polanyi, 1944; Wallerstein, 
2002) puesto que siempre tiene necesidad de conquistar, crear y relacio-
nar nuevos mercados para alimentar su desarrollo. Así, el capitalismo se 
transformó de «economía» en «civilización»; de ser europeo se volvió occi-
dental y luego mundial. Este proceso es la globalización, que es moderna y, 
por ende, capitalista. Además, el capitalismo es agente de la globalización 
porque comparte con la modernidad el hecho de ser un proceso histórico 
de aceleración generalizada para aumentar la velocidad de circulación del 
capital y reducir su tiempo de rotación; es decir, el tiempo necesario para 
convertir la inversión en ganancia. De tal manera, el capitalismo se ve for-
zado a eliminar todas las barreras espaciales (Harvey, 1995), «provocando 
una gigantesca aceleración del mundo y de la vida» (Rosa, 2010, p. 53) y, 
además, generando la aceleración de nuevas aperturas. 

Para comprender cómo se abre una región se parte de la idea que el 
espacio mundo está jerarquizado en centros-periferias-márgenes (Braudel, 
1979; Wallerstein, 2006). Esta jerarquización espacial se establece progre-
sivamente en todas las regiones integradas al Sistema Mundo. La globa-
lización produce así geografías específicas, organizando y produciendo 

importancia capital para separar y delimitar las diversas provincias zoológicas o botánicas» 
(Darwin, 1859/1980, p. 528). Antropólogos que trabajan sobre la diversidad biocultural 
usan conceptos de la biología evolucionista y emplean el término de ‘barreras’ para explicar 
procesos de diversificación cultural (por ejemplo, Maffi, 2001; Mace, 2005; Levi-Strauss, 
1971).

13   La modernidad se propaga como el capitalismo: surge en los centros —ciudades, 
regiones o estados— de la «economía-mundo» europea y luego del «sistema Mundo» 
(Braudel, 1979; Wallerstein, 2006), desde donde se difunde como «modernización» en sus 
periferias (Balandier, 1985), de manera desigual en el tiempo y en el espacio.
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espacio en función del capital. Así, las redes de la globalización acaban con 
el aislamiento de regiones de la Tierra que habían permitido la formación 
y el mantenimiento de singularidades biológicas y culturales. Estas redes 
reproducen espacios en diversas regiones del mundo que, dentro de sus 
respectivas categorías, se parecen todos entre ellos como sucede con los 
espacios turísticos, los centros comerciales, las grandes metrópolis y los 
centros financieros. Esta «globalización geográfica», es decir, la expansión 
planetaria de las geografías modernas y similares en cada periodo histórico 
de la globalización, es un proceso de homogeneización espacial, geocultu-
ral y ecológico que destruye la geodiversidad (Grenier, 2019a). 

De hecho, la diferenciación espacial operada por la globalización no 
es una diversificación del mundo, sino su homogenización, pues produce 
series de espacios dentro de un marco restringido, definido por las necesi-
dades del capitalismo y los objetivos del Estado. Pero, las consecuencias de 
la globalización sobre la diversidad del mundo van más allá de la homoge-
neización producida por este tipo de clonaje de espacios especializados y 
repartidos en toda la Tierra. Arrastra al mismo tiempo una reducción de la 
diversidad espacial: el Mundo, dominado por el homo economicus, es a la vez 
más desigual y menos diverso. Como resultado, se reproducen espacios en 
los que no hay límites para el crecimiento, que son desequilibrantes, jerar-
quizantes y homologantes del territorio. Por ello, la formación del Sistema 
Mundo es un proceso de homogeneización geográfica a escala mundial. 
Los nuevos espacios producidos modifican los ecosistemas y cambian la 
geocultura de sus poblaciones, imponiendo algunos tipos de estructuras 
espaciales y de entornos. 

Con el proceso de apertura geográfica que resulta de la eliminación 
de las barreras espaciales, se erosiona la geodiversidad que se desarro-
lla en aislamiento ecológico o geográfico. Se reestructuran los flujos de 
humanos, de organismos, de productos, de capitales, y de informaciones, 
entre otros, entrando o saliendo de estas regiones de manera creciente, 
de forma constante y brutal. Esto explica por qué la globalización es una 
homogeneización geográfica, pues a través de la apertura geográfica de las 
regiones de la Tierra, propaga el capitalismo, así como la geocultura con 
vocación universal que la justifica. 

En el golfo de California, el proceso de apertura geográfica iniciado 
en el siglo xvi se amplió en el siglo xix con la explotación de varios recur-
sos marinos destinados a los mercados mundial y nacional, y se aceleró de 
manera creciente a lo largo del siglo xx y hasta la actualidad mediante los 
procesos de conservación y turismo. Tal apertura ha producido huellas que 
hay que identificar para conocer su impacto y valorar las otras geografías, 
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sustentables y respetuosas de las singularidades ecológicas y humanas de la 
región. Para ello, consideramos necesario descolonizarse de la modernidad 
capitalista y de toda práctica hegemónica, y revalorar las singularidades, 
para desde ahí reapropiar los territorios. Contribuir a ese proceso es, pre-
cisamente, el objetivo de esta colección de historia ambiental crítica. 

Los estudios sobre reapropiación territorial (Escobar, 2000; 2010; 
2014; Magnaghi, 2011) invitan a repensar de forma decolonial muchos 
de los procesos de desarrollo concebidos como positivos desde la ciencia 
occidental y la política hegemónicas. Ese enfoque contribuye a la descolo-
nización territorial porque apuesta a la descolonización del poder, del ser 
y del saber14. Apunta a la descolonización del saber territorial fomentando 
otras concepciones del ser territorial, otras formas de hacer política y de 
participación que generan espacios ampliados de gobernanza y de incorpo-
ración de actores sociales ubicados en la marginalidad del sistema. Alberto 
Magnaghi (2011) apuesta por el concepto «neoecosistema», que debe pro-
ducirse como «fruto de nuevas relaciones coevolutivas entre las personas y 
el ambiente, y no a través de la búsqueda de equilibrios naturales que no 
consideran la presencia de los poblamientos humanos y de sus culturas» (p. 
92). Así, para romper con el productivismo y la mercantilización dominan-
tes, es necesario también romper el triángulo de la colonialidad territorial 
y sustituirlo por una concepción justa y sostenible de las relaciones entre 
poderes, saberes y seres territoriales, tanto global como localmente. Con 
ello, se estaría permitiendo el diálogo y la conexión entre saberes territo-
rialmente enraizados, haciendo posible la descolonización territorial. 

La percepción del golfo de California como un espacio excepcional 
está marcada por tres momentos de apertura geográfica que tienen lugar 
entre finales del siglo xix y el presente, en los que podemos reconocer 
los procesos históricos que están entrelazados en los ocho capítulos que 
comprende este volumen. 

La primera apertura geográfica sucedió entre 1860 y 1972 en dos perio-
dos históricos interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial. La región 
del golfo de California se abre entonces a la exploración de naturalistas 
y científicos, sobre todo estadounidenses, así como a su descubrimiento 
por los primeros viajeros que leen en las narraciones de esas expediciones 

14   Por su parte Santiago Castro-Gómez (2007, p. 79) señala que el discurso hege-
mónico del modelo civilizatorio se articula a través de una estructura triangular entre la 
«colonialidad del saber», la «colonialidad del poder», y la «colonialidad del ser». Por ello 
es necesario descolonizar esas tres esferas.
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acerca de su extraordinaria belleza y riqueza natural, de las que pueden 
gozar en plena exclusividad. 

En el primer periodo (1860-1947) se llevan a cabo exploraciones natu-
ralistas en busca de materias primas y de nuevos hallazgos para la ciencia. 
Se esbozan, mapean y describen las primeras rutas náuticas y terrestres para 
acceder a la región, se registran los puertos y sitios de anclaje seguro para 
la navegación recreativa, se mapean las mejores playas y se fotografían los 
paisajes. Se forma así la antesala del turismo. Todo ese material se usará 
como materia prima para el desarrollo del turismo y del mercado inmobi-
liario, en las aperturas siguientes. También en ese periodo nace la política 
ambiental internacional, enfocada en la creación de parques nacionales y 
en la protección de especies emblemáticas y de interés económico. 

En el segundo periodo (1948-1972) se establecen los primeros peque-
ños y exclusivos resorts de playa y de pesca deportiva en la región, gracias a 
un incipiente tráfico aéreo privado que se desarrolló entre Estados Unidos 
y México después de la Segunda Guerra Mundial. Esta época es conocida 
como los años dorados de Baja, cuando la exclusividad estaba determinada 
por la lejanía y la inaccesibilidad a los lugares, y en la que el turismo 
comenzó a vislumbrarse como una gran posibilidad económica para las 
zonas remotas del golfo de California. Entonces queda circunscrito el 
estilo y las zonas que se abrirán en las siguientes décadas a las grandes 
inversiones turístico-inmobiliarias. Parte del imaginario de la magia y 
belleza que envolvía a la región se nutre del buen estado de conservación 
de su biodiversidad y paisajes. Al coincidir con el despertar generalizado 
de la conciencia ecológica —en los años 1960— atrae la atención de más 
científicos y ambientalistas, que urgen a la creación de las primeras áreas 
naturales protegidas.

La segunda apertura geográfica para el desarrollo del turismo y la 
conservación abarca de 1972 a 1999. Coincide con la consolidación de 
la política ambiental internacional y con el inicio de la construcción de 
la moderna infraestructura que integra el remoto territorio del Noroeste 
—especialmente a la Península— a la economía nacional y al suroeste de 
Estados Unidos. En aquel momento, se legitima en la comunidad interna-
cional —representada por las Naciones Unidas, un agente primordial de la 
globalización— el turismo como una actividad económica compatible con 
la conservación de la naturaleza; ambos fenómenos conformes al discurso 
del desarrollo sustentable. Para promover el turismo como industria global, 
desde los organismos de Naciones Unidas se impulsa entre 1975 y 1985 
un marco legal para promover mundialmente las vacaciones pagadas. Esto 
contribuye al desarrollo de centros turísticos y facilita la expansión de las 
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transnacionales del turismo. El golfo de California se abre entonces como 
un espacio turístico de la geografía mundial. Esto es incentivado, además, 
por la creación de un nuevo marco legal que facilitó desde 1980, pero fun-
damentalmente a partir de 1992, la liberalización de la economía nacional 
y la apertura a los grandes capitales del ramo turístico e inmobiliario. En 
pocos años algunos lugares del Golfo como Puerto Peñasco (Sonora), Los 
Cabos (BCS), y Mazatlán (Sinaloa) se convirtieron en importantes encla-
ves turísticos del Noroeste mexicano. Las playas se tornaron en un recurso 
central para el turismo de masas, lo que incentivó el ingreso de nuevos 
capitales y condujo hacia una nueva apertura geográfica con la llegada del 
capital financiero-inmobiliario. 

El tercer momento de apertura geográfica inició en 1999 con la con-
solidación de un mercado de segundas residencias o residencias turísticas, 
cuyo desarrollo fue posible por el espectacular crecimiento del mercado 
hipotecario en Estados Unidos y la desregularización financiera que tuvo 
lugar el mismo año. Esto fortaleció la idea del golfo de California como 
la gran reserva natural del Noroeste mexicano y destino turístico-náutico 
de clase mundial. Se produce así un espacio asociado a un nuevo proyecto 
de poblamiento, basado ya no solamente en la venta de experiencias, sino 
en la venta de un estilo de vida, que reordena el territorio en función de 
las inversiones transnacionales y el desarrollo de numerosos proyectos de 
urbanización turística en los litorales. Con la llegada de los megaproyectos 
turísticos y turístico-inmobiliarios la alianza entre el sector conservación 
y el empresarial, cada uno apoyado por diferentes agencias gubernamen-
tales, se fragiliza y a menudo estalla en conflictos. Las ONG y las OSC que 
trabajan en la conservación adquieren un protagonismo cada vez mayor, 
incluso su poder logra mitigar la megalomanía de los planes gubernamen-
tales y disuade el empeño de desarrolladores inmobiliarios.

Las ocho historias de este volumen abordan bajo diferentes ángulos 
la construcción de la percepción del golfo de California como un espacio 
excepcional y dan cuenta de cómo se entretejen la ciencia, la conservación 
y el turismo en los discursos, las políticas, la legislación, los flujos de capi-
tal y las complejas relaciones de los actores involucrados en uno o más de 
esos sectores. Estos procesos constituyen actualmente el entramado sobre 
el cual se decide en pleno ejercicio de la asimetría de poder el presente y 
el futuro de Nuestro mar.

En el primer capítulo titulado Un gran laboratorio natural: investigación 
científica en el golfo de California, Mónica Ramírez y colaboradoras proporcio-
nan un panorama general sobre la evolución de la investigación científica, 
el interés por esta en el golfo de California y las líneas de investigación 
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que se desarrollaron a partir de la segunda mitad del siglo xix. Para ello, 
dividen el texto en tres partes. En la primera revisan el avance de la ciencia 
en general y los cambios que fueron surgiendo en la comprensión de la 
estructura del mundo natural como objeto de interés científico y el repo-
sicionamiento de la tecnología, desde la Ilustración hasta el siglo xx. Con 
este amplio marco de referencia, en la segunda sección hacen un recuento 
de las primeras expediciones científicas en la región, su financiamiento, 
sus motivaciones y cómo a partir de los primeros hallazgos científicos en 
el Golfo se alimentaron algunas grandes teorías en torno a la formación 
de la tierra y la evolución de las especies. En la tercera parte se presenta 
un breve esbozo de algunas líneas de investigación en el siglo xxi que se 
han asociado con proyectos de conservación que impulsan fundaciones 
filantrópicas y ONG dedicadas al ambiente.

El segundo capítulo, Acercamiento a una historia ambiental crítica de los 
procesos de conservación en el golfo de California: ¿para qué y para quién? está ani-
mado por la reflexión respecto a los beneficios que han traído consigo los 
ingentes esfuerzos de protección y conservación de espacios y especies de 
la región. Tras cinco décadas de haberse formado en la comunidad inter-
nacional una compleja estructura científica, legal y política para justificar 
e impulsar el desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad, 
Micheline Cariño y colaboradores cuestionan si esos procesos realmente 
han contribuido a aminorar la desigualdad, la pobreza y la pérdida de 
biodiversidad en la región como se plantea en los discursos y objetivos de 
la política ambiental internacional. Para dilucidar esa interrogante, pri-
mero contextualizan desde el ámbito global el origen y la evolución de las 
políticas ambientales y su convergencia con el desarrollo de las políticas 
internacionales en materia turística. A continuación, explican el concepto 
de conservación neoliberal que guarda relación con el desarrollo de las 
distintas etapas del capitalismo y que, al imponerse de manera hegemó-
nica, más no absoluta, generaliza la idea que la naturaleza solo puede ser 
salvada si su conservación es redituable. Por último, los autores examinan 
la aplicación de las políticas ambientales a nivel regional, y sintetizan la 
historia de los procesos de conservación en el golfo de California desde el 
ámbito gubernamental y privado, tomando en cuenta las fuentes de finan-
ciamiento, las prioridades y la diversidad de actores.

Para comprender la profundidad de la problemática ambiental del Alto 
Golfo, Alejandro Bonada bajo el título Hacia una historia ambiental del Alto 
Golfo de California y delta del río Colorado. Conflictos, colonización y conservación, 
presenta un balance historiográfico de una región que ha estado al margen 
de las investigaciones, a pesar de ser cardinal en la historia bajacaliforniana 
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y sonorense. Para ello, desde la perspectiva de la historia ambiental, pro-
fundiza en el análisis del proceso de territorialización−desterritorializa-
ción−reterritorialización del pueblo cucapá, identificando el impacto de 
las transformaciones socio ecológicas en su memoria biocultural. El texto 
muestra que el delta del río Colorado y el Alto Golfo de California es un 
ambiente formado por pequeñas localidades turísticas y pesqueras, así 
como comunidades de pueblos originarios, que se fragmentan creciente-
mente debido a las vicisitudes que traen consigo los intereses del capital 
turístico, pesquero y geopolítico del Delta-Golfo. Bonada explica cómo a 
partir de la aplicación de proyectos de conservación que se formularon 
a mediados del siglo xx, se articulan las relaciones entre pobladores, el 
Estado mexicano y algunas OSC. 

En el capítulo Turismo, despojo y resistencia en la zona costera del golfo de 
California, 1887-2018, Carmina Valiente expone en cuatro apartados la his-
toria de la producción del espacio turístico. Inicia narrando la llegada de 
los primeros viajeros que emprendieron las expediciones científicas, sus 
recorridos recreativos (por mar y tierra) y la creación de los incipientes 
resorts de pesca deportiva asociados a un naciente tráfico aéreo privado. 
Coincidente con el inicio del neoliberalismo, el siguiente apartado, aborda 
la dinamización del turismo de sol y playa, así como la creación de un plan 
nacional para impulsar el turismo en la región, que es acompañado por 
una serie de estrategias políticas para fomentar la inversión de grandes 
capitales. En el tercer apartado expone cómo a partir de la proyección del 
turismo náutico la región se abre al mercado de segundas residencias y con 
ello al capital financiero-inmobiliario, ejerciendo esto un efecto directo en 
la gestión y el ordenamiento territorial. En el cuarto apartado denuncia los 
abusos que sobre las poblaciones costeras y sus ecosistemas lleva a cabo la 
especulación financiera e inmobiliaria que se ha apropiado —en contuber-
nio con los gobiernos— de las costas del Golfo. Analiza los conflictos que 
se detonan a partir del despojo territorial de comunidades pesqueras, del 
progresivo cerramiento del mar y del acaparamiento marino-costero que 
se articula en torno a las playas. 

Teniendo en cuenta que el turismo se ha posicionado como una de 
las actividades económicas más importantes a escala mundial, en el quinto 
capítulo titulado La economía turística del golfo de California. Un análisis explo-
ratorio a partir de los censos económicos, Manuel Ángeles y Alba E. Gámez pre-
sentan un estudio de la economía turística privada y paraestatal en cuatro 
estados de la región del Golfo (Sinaloa, Sonora, Baja California y BCS), 
con base en los censos económicos de 2004, 2009 y 2014. Para demostrar 
el crecimiento exponencial que ha tenido la economía turística a partir 
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de 2003 —proceso en el que BCS ha tenido un aporte significativo— los 
autores presentan un panorama general de la información económica 
provista por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de las cuatro 
entidades federativas estudiadas para, a continuación, examinar la evolu-
ción de la economía turística de forma comparativa respecto a las unidades 
económicas, personal ocupado, remuneraciones, valor agregado y tasa de 
explotación en las actividades turísticas. Entre los resultados se muestra 
que la productividad del trabajo es mayor que las remuneraciones salariales 
promedio, lo que cuestiona el discurso sobre las bondades del turismo en 
la generación de empleos y la elevación de los niveles de vida de la pobla-
ción. Ante esto, los autores sugieren analizar con profundidad la relación 
entre las altas tasas de explotación y el creciente patrón de subcontratación 
en la región del golfo de California.

De la mano con la apertura al turismo, el golfo de California se ha 
convertido en un destino privilegiado para la pesca recreativa —o depor-
tiva— a nivel internacional. Esto es especialmente el caso de BCS, que es 
a nivel mundial una de las zonas más destacadas en esa actividad. Para 
analizar las repercusiones socio ecológicas de la pesca recreativa María 
Giménez analiza la evolución del marco legal y el desarrollo preferencial 
del que goza en la actualidad la pesca de recreo frente a la pesca ribereña. 
Bajo el título Pesca marítima de recreo: conflictos y oportunidades, la autora hace 
un recuento histórico del origen lúdico de la pesca y examina el ordena-
miento jurídico e institucional mexicano que incide a partir de 1980 en la 
forma de regular esa actividad pesquera. Para ello divide el texto en cuatro 
partes. La primera es una aproximación al estudio de la pesca marítima 
recreativa. Luego, en la segunda y en la tercera explica el desarrollo his-
tórico legislativo que ha tenido la actividad en México y en la región del 
Golfo. Por último, la autora se enfoca en el caso específico de BCS para 
analizar la evolución normativa del sector, el financiamiento que recibe y 
los conflictos intersectoriales que se originan, desde donde indaga la (i)
legalidad de esta práctica. 

Como alternativa al predominante turismo de masas —el de sol y 
playa—, crece la demanda de un turismo basado en el disfrute de la natu-
raleza, así como sus efectos multiplicadores en la economía y la posibilidad 
de promover el uso no extractivo de las especies marinas. Para reflexio-
nar en torno a los Claro-obscuros del ecoturismo en el golfo de California, en el 
séptimo capítulo Gabriela Tiburcio y colaboradores analizan los aciertos 
y desaciertos relacionados con las prácticas ecoturísticas, y su impacto en 
la conservación de algunas especies carismáticas del Golfo como cetáceos, 
tortugas y aves. Estos autores profundizan el análisis en los casos más 



I N T R O D U C C I Ó N XXXIII

emblemáticos de la región; argumentan que la combinación entre una 
deficiente regulación y una creciente demanda del sector ecoturístico y del 
turismo de naturaleza, tiene consecuencias que contradicen los principios 
de la ética del ecoturismo. En el primer apartado examinan la relevancia 
de este sector a escala nacional y regional. En la segunda parte reflexionan 
acerca de las discrepancias entre la regulación y la práctica de esas activida-
des en el Golfo. En la última sección presentan un panorama general del 
desenvolvimiento del ecoturismo con base en actividades deportivas, que 
tiende al crecimiento de la demanda, destacando nuevamente BCS con 
una mayor oferta en el servicio de actividades acuáticas. 

Una de las actividades ecoturísticas de vida silvestre más atractivas en 
el golfo de California es el nado con tiburón ballena. Como ejemplo de 
la relación entre conservación y turismo, en el último capítulo titulado 
Conservación del tiburón ballena a partir del ecoturismo en el golfo de California, 
Enrique Gómez Pech estudia esa práctica turística considerada como una 
de bajo impacto ecológico. El autor demuestra que el ecoturismo puede 
convertirse también en una forma peculiar del capitalismo al apropiarse de 
territorios e incrementar la desigualdad en el acceso a una naturaleza cada 
vez más mercantilizada. Asimismo, examina cómo la valoración económica 
de esta especie orienta el interés de su preservación hacia el mercado turís-
tico, incentivando la producción de un nuevo espacio para hacer negocio 
con el hábitat de la especie. Consecuentemente, la sobrevaloración de la 
actividad ecoturística ha distanciado los procesos de conservación de los 
de aprovechamiento, a la vez que ha provocado conflictos por la apropia-
ción del espacio marino y la disputa por el mercado de la actividad. En esta 
situación las comunidades costeras locales se encuentran en total desven-
taja frente a las grandes empresas, muchas de ellas foráneas. Para contar-
nos esta historia, el autor discute primero el concepto de turismo ecológico 
y presenta una síntesis de los principales estudios sobre el tiburón ballena 
en el Golfo. Luego, expone la problemática y los conflictos que se derivan 
del nado con tiburón ballena en la Bahía de La Paz, BCS, escenario de los 
conflictos que se derivan de esa práctica ecoturística.

Esperamos que el recorrido por este volumen convenza a las y los lec-
tores de la necesidad de adoptar una perspectiva crítica al investigar, pro-
mover y practicar la investigación científica, la conservación y el turismo, 
que generalmente son consideradas actividades que per se promueven el 
bienestar, tanto de las sociedades como de los ecosistemas. Esto efectiva-
mente puede ser el caso, pero cuando éstas se desenvuelven en el contexto 
de la asimetría de poder del Sistema Mundo hegemónico, es prudente 
poner en perspectiva y cuestionar tanto los medios que se emplean como 
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los fines que se persiguen. Al hacerlo desde una perspectiva decolonial, y 
con base en la ecología política y la geografía crítica, sin duda se advertirá 
su complejidad. Así, al proponer alternativas que mitiguen la mencionada 
asimetría, probablemente se alcancen los logros prometidos en los discur-
sos que acompañan a las tres actividades objeto de estudio de esta historia 
ambiental. 

Carmina Valiente y Micheline Cariño
Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz

Christophe Grenier
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Nacional de Investigadores del CONACYT (nivel II en el periodo 2020-2023) y de 
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Instituto Español de Oceanografía (IEO), y ha trabajado como abogada ambiental 
para el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), y la Aso-
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de asignatura de Ecología Política en la Escuela Nacional de Estudios Superiores 
de la Unidad Mérida de la UNAM. Sus investigaciones se centran en los estudios 
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sobre las implicaciones e incidencias de los procesos turísticos sobre los territorios, 
el análisis espacial turístico y cambios en el paisaje a partir de la instrumentación 
de Sistemas de Información Geográfica (SIG). En los últimos años ha trabajado en 
temas asociados con conflictos ambientales, apropiaciones territoriales y procesos 
de despojo tanto en las penínsulas de Yucatán y de Baja California. Ha impartido 
cursos de SIG en los sectores académico, en organizaciones de la sociedad civil y 
privado. Ha colaborado con instituciones de gobierno federal en la elaboración 
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estudio de las políticas de conservación de la naturaleza (desde su elaboración a su 
implementación), así como en el análisis de sus representaciones y apropiaciones 
por distintos actores. Se especializó en el estudio de las áreas naturales protegidas 
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fornia Sur, con Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por 
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en Sistemas de Información Geográfica, en los sectores académico y Sociedad 
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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-
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dora adscrita al Departamento Académico de Economía y como profesor invitado 
en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR). Desde 2014 es 
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de la Academia Mexicana de Investigación Turística (AMIT) donde funge como 
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California Sur (México). Es miembro de la European Society for Environmental 
History (ESEH), de la Junta Ejecutiva de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña 
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UNAM en La Paz, BCS. Ha participado en la organización de eventos académi-
cos internacionales y presentado alrededor de veinte trabajos en diferentes foros 
nacionales e internacionales. Ha publicado cuatro artículos en revistas indexadas 
y un capítulo de libro. Ha participado en el proyecto de investigación «La figura 
del mediador entre ciencias, tecnologías o tecnociencias y sociedades». Sus líneas 
de investigación se desarrollan principalmente en Filosofía e historia de la ciencia, 
Estudios de ciencia, tecnología y sociedad y, Filosofía del conocimiento en general. 
Es miembro de la Asociación Filosófica de México y de la Academia Mexicana de 
la Lógica desde 2016. https://orcid.org/0000-0002-5998-9250

Mónica Rivera es profesora por asignatura de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur en el Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras y en 
el Departamento Académico de Economía. Obtuvo el doctorado en Ciencias por 
el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacio-
nal (CICIMAR-IPN). Cuenta con nueve artículos científicos publicados, así como 
asistencia y presentación de trabajos en congresos nacionales e internacionales. 
Su línea de investigación actual es en sistemas socio ecológicos en la zona costera 
con énfasis en las zonas de influencia de a las áreas naturales protegidas. https://
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Graciela Tiburcio Pintos es Bióloga y cuenta con posgrados en Maestría en Eco-
nomía de los Recursos Naturales y Maestría en Ciencias Marinas y Costeras con 
orientación en desarrollo sustentable, así como Doctora en Ciencias Sociales: 
Desarrollo Sustentable, Sustentabilidad y Globalización. Es autora de un libro, de 
cuatro capítulos y cuatro artículos en revistas arbitradas. Ha dirigido y asesorado 
tesis de licenciatura y maestría. Participó como autora en la elaboración de tres 
guías de identificación de tortugas marinas, dos guías de identificación de aves, 
una guía de identificación de cetáceos y una guía para identificación de mamíferos 
marinos, todas ellas dirigidas para promover el turismo sustentable. Colaboró en la 
traducción y edición científica de la película animada «Tortugas en Problemas-Tu 
puedes hacer la Diferencia». Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e 
internacionales entre los que destaca el Premio al Mérito Ecológico 2015, la más 
alta distinción en materia ambiental, otorgada por el Gobierno Federal Mexicano 
a través de la SEMARNAT. En agosto del 2017 obtuvo el Premio Latinoamérica 
Verde, en la categoría Biodiversidad y Fauna. Desde el año 2000 hasta la fecha está 
al frente del Programa para Protección de la Tortuga Marina del municipio de Los 
Cabos, el cual fundó. https://orcid.org/0000-0001-5435-2536

Carmina Valiente es historiadora de formación. Se tituló en la maestría y el doc-
torado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, 
México. Se desempeña como docente e investigadora, en la misma institución. 
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Colabora también como consultora con organizaciones de la sociedad civil enfo-
cadas en problemáticas socio ecológicas y de forma independiente en proyectos 
de divulgación, comunicación y video-periodismo. Sus líneas de investigación son 
procesos de turistificación y de urbanización turística, desarrollo, sustentabilidad 
y conflictividad ambiental. Tiene especial interés en el campo de estudio de los 
bienes comunes y las metodologías participativas que contribuyan a fortalecer 
procesos de resignificación territorial. Contacto: carmi.valiente@gmail.com



Nuestro mar
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del golfo de California
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El golfo de California:  
un espacio excepcional (1900-2020)
Micheline Cariño, Carmina Valiente y Antonio Ortega Santos (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.

En este tercer volumen, El golfo de California: un espacio excepcional (1900-2020), 
se aborda la construcción de la región como un destino turístico y prioritario 
para la conservación, tomando en cuenta tres actividades que se desarrollan 
casi en paralelo al iniciar el siglo xx, y que se refuerzan recíprocamente con 
el paso del tiempo: la investigación científica, el ambientalismo y el turismo. 
Como punto de partida, el lector identificará cómo a través de las primeras 
expediciones científicas, los viajes de aventura y las misiones socioeconómicas 
se configuran ciertas formas de imaginar y apropiarse de la región, base sobre 
la cual se cimientan las políticas que dan impulso a los procesos de conserva-
ción y a la consolidación de la región como destino turístico. Para poner en 
perspectiva histórica y regional la evolución de estas actividades, e identificar 
los mecanismos y las estrategias de organización del espacio marino-costero y 
de uso de sus recursos naturales, se analizan la evolución de las prácticas, los 
discursos y las relaciones de poder que se sostienen en la creación de un espa-
cio excepcional. Con ello, los autores del presente volumen desean contribuir 
a la reinterpretación histórica de la conservación y del turismo en el golfo de 
California, develar los imaginarios creados y mitigar las asimetrías en las for-
mas de aprovechar el potencial ecológico y paisajístico de la región.
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y espacios públicos-recreativos. Tiene un especial inte-
rés en el desarrollo de metodologías participativas y de 
estrategias de comunicación para la acción ciudadana. 
Se ha desempeñado como docente, consultora en 
temas socioambientales y video-periodista, colaborando 
en proyectos de conservación y comunicación con orga-
nizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos.
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investigación en universidades e institutos en México, 
Estados Unidos, Francia, Cuba y Colombia. Sus proyec-
tos de investigación se han focalizado en el estudio de 
la gestión de bienes comunes, los conflictos socioam-
bientales, los estudios sobre Asia Oriental y el pensa-
miento decolonial. Es miembro de la European Society 
for Environmental History, de la Sociedad Latinoameri-
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la Red Universitaria Española de Historia Ambiental y 
del grupo STAND, de la Universidad de Granada.
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