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El Centro para la Biodiver-
sidad Marina y la Conser-

vación (CBMC) se fundó en 
2012 con el objetivo de ser-
vir de apoyo a investigadores 
mexicanos para que realicen 
proyectos ambiciosos y per-
mitir que jóvenes continúen 
su capacitación científica.

El CBMC busca generar co-
nocimiento científ ico y fa-
cilitar su integración en los 
procesos de conservación y 
gestión de recursos, con lo 
cual hemos establecido un 
nicho para nuestra organiza-
ción al incorporar la diploma-
cia científica en nuestro mar-
co de trabajo. Ello permite que 
la ciencia esté disponible para 
el público en general y así pro-
mover que la toma de decisio-
nes basadas en la ciencia sea 
un hábito.

En este sentido, buscamos 
promover el acompañamien-
to de los procesos de políti-
ca pública aportando la mejor 
ciencia disponible a fin de que 
resulte en procesos participa-
tivos y abiertos que aseguren 
una gestión y manejo eficien-
te y responsable de los recur-
sos naturales.

Para nuestra organización 
el conocimiento científ ico 
debe contribuir a la protec-
ción de ecosistemas vitales y 
de las especies que habitan 
en ellos. Sus líneas investiga-
ciones abarcan temas relevan-
tes para la sociedad mexica-
na, como el manejo pesquero, 
protección de la biodiversi-
dad, así como las contribucio-
nes que el aprovechamiento 
del capital natural genera al 
bienestar social.

ConCiencia La Paz

El propósito de este proyec-
to es realizar un ejercicio co-
laborativo entre cincuenta 

científicos destacados de la 
ciudad de La Paz, generan-
do un espacio incluyente y 
abierto en el que las filiacio-
nes, los títulos y la cantidad 
de publicaciones científicas 
no es lo más relevante, sino 
cómo estos ciudadanos des-
tacados por sus grados de 
estudios y de especialidad 
pudieran utilizar la ciencia 
que han generado a lo largo 
de sus carreras profesionales, 
a la solución de los proble-
mas que existen en bahía de 
La Paz. Y que pudieran servir 
a otras comunidades, muni-
cipios o estados de nuestro 
país.

Para lograr sus objetivos se 
dividieron los equipos en cin-
co ejes temáticos:

 » Hábitat y biodiversidad
 » Calidad de agua y aire
 » Seguridad alimentaria
 » Economía circular
 » Bienestar social
Los objetivos que nuestra 

organización se planteó para 
la primera fase del proyecto 
fueron generar una red multi-
disciplinaria de científicos que 
contribuyera a promover una 
sociedad más informada, ha-
ciendo disponible y de mane-
ra muy práctica los resultados 

de las líneas de investigación 
de la red.

De este objetivo nace la 
iniciativa Red Faro, que pro-
mueve la toma de decisiones 
basadas en la mejor ciencia 
disponible, creando puentes 
de comunicación entre la aca-
demia, la sociedad civil organi-
zada, los colectivos comunita-
rios y las diferentes oficinas de 
gobierno estatal y municipal.

El segundo objetivo que lo-
gramos consolidar fue la crea-
ción de vías y métodos de co-
municación y divulgación de 
la ciencia de manera que fuera 
sencilla de entender y conec-
tar con situaciones actuales. 
Esto se logró gracias a la capa-
citación de los más de cincuen-
ta científicos participantes.

Lo anterior dio como fruto 
la primera edición del Foro 
ConCiencia La Paz, que cons-
tó de nueve charlas, con ejem-
plos sobre problemas y vi-
vencias que los ciudadanos 
paceños vivimos día a día. 
Desde una perspectiva per-
sonal, y desde su historia de 
vida como nativos y adopta-
dos, los científicos generaron 
materiales relacionados con 
los ejes temáticos bajo las si-
guientes ponencias:

 � Viaje en el tiempo por las 
culturas de la naturaleza en 
Sudcalifornia.
 � Cómo no tropezar dos ve-
ces con la misma piedra en 
el cuidado del hábitat y la 
biodiversidad de la bahía 
de La Paz.
 � Resiliencia y restauración: 
ciencia y comunidad.
 � Receta para preparar un 
coctel paceño, de maris-
cos cultivados.
 � La chinampa hidropónica: 
1 m2 para la seguridad ali-
mentaria.
 � El factor humano en tu pla-
to de mariscos.
 � ¿De dónde viene el agua 
en el estado más seco de 
México?
 � Energía sudcaliforniana 
para vivir mejor: aprove-
chando lo que tenemos.
 � El paisaje: espejo de nues-
tras relaciones sociales.
Deseamos agradecer a La 

Jornada Ecológica la oportuni-
dad de dar a conocer los tra-
bajos que realizan diversos es-
pecialistas en busca de una 
relación más racional y fun-
cional entre los seres huma-
nos y los ecosistemas que con-
forman la amplia región de La 
Paz, en Baja California Sur.

Presentación
Marisol Plascencia de la Cruz
Dirección del Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación
Correo-e: marisol@gocmarineprogram.org

Foto: Miguel Ángel  
de la Cueva

Foto en portada: 
Miguel Ángel de  
la Cueva
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El medio ambiente y la di-
versidad biológica de la 

bahía de La Paz se ha modi-
ficado con el incremento del 
tamaño de la ciudad de La 
Paz, particularmente de 1980 
al 2022 donde la población 
se triplicó de 90 mil a 298 mil 
personas (Fig. 1A). Aun así, La 
Paz sigue siendo una ciudad 
rodeada de naturaleza que 
ofrece un ambiente saludable 
ciudadanos y visitantes de la 
ciudad y que debe ser conser-
vado para el futuro.

Los hábitats terrestres pa-
recen ser los más modificados 
y paradójicamente los menos 
conocidos debido a la caren-
cia de información sobre el es-
tado de salud de su flora y fau-
na. El aumento del turismo de 
sol y playa, así como el ecotu-
rismo masivo ponen en riesgo 
los hábitats de las especies de 
la bahía.

En la sierra de las Cacachi-
llas, las pinturas en rocas de-
muestran cómo los primeros 
pobladores de la bahía vivían 

precariamente cazando diver-
sos animales que actualmen-
te están presentes pero en ba-
jas densidades poblacionales.

Algunas de estas especies 
se encuentran actualmente 
bajo protección especial de-
bido a la vulnerabilidad de sus 
poblaciones; por ejemplo, los 
venados, gatos salvajes, tortu-
gas marinas, moluscos como 
la madre perla y callo de ha-
cha, entre otros. Otras espe-
cies como el tiburón ballena 
y lobos marinos han sido bien 
estudiados y actualmente es-
tán asociados a actividades 
ecoturísticas de relevante in-
greso para la economía local.

Sin embargo, las activida-
des turísticas también están 
afectando a las poblaciones 
de tiburón ballena y lobos 
marinos debido a la magni-
tud de su éxito en atraer nu-
merosos turistas nacionales y 
extranjeros.

Con el desarrollo civil de la 
península de Baja California 
durante la Colonia, el desa-

rrollo de la minería y consumo 
de los bancos de madreperlas 
fomentó un desarrollo econó-
mico basado en el extractivis-
mo como respuesta a necesi-
dades de la inmediatez y el 
desconocimiento de las con-
secuencias negativas de este 
tipo de desarrollo.

Esta estrategia inmediatista 
actualmente debe ser evitada 
y se debe planificar un desa-
rrollo sustentable que consi-
dere los riesgos futuros al de-
terioro del hábitat terrestre y 
marino en una región que vive 
principalmente del turismo de 
naturaleza y de sol y playa.

Este desarrollo socio-eco-
nómico de La Paz debe con-
siderar que la sociedad se be-
neficia directamente de un 
óptimo estado de salud am-
biental que se refleja en el 
estado de salud de las pobla-
ciones de animales y plantas 
silvestres.

Algunos de los riesgos in-
minentes en los hábitats de la 
bahía de La Paz son:

 � El permanente desabasto 
de agua potable y la con-
taminación de los mantos 
acuíferos con arsénico na-
tural por actividades mi-
neras. La solución sugeri-
da han sido las plantas de 
desalación de agua de mar, 
como ha sido implementa-
do ampliamente en Los Ca-
bos, Baja California Sur.

La desalación de agua 
de mar es económicamen-
te costosa, y si no es regu-
lada y realizada de manera 
responsable puede causar 
un enorme impacto am-
biental negativo por muer-
te de plancton (microalgas, 
huevos y larvas de peces, 
crustáceos y moluscos) que 
es la base de la trama ali-
mentaria y el desecho de la 
salmuera de la desaliniza-

ción puede afectar la fau-
na marina de la ensenada 
y la bahía.

La reparación y moder-
nización de la red hidráuli-
ca para evitar y solucionar 
eficientemente las fugas 
de agua y el tratamien-
to de las aguas residuales 
para su consumo posterior 
deben ser las primeras so-
luciones estratégicas antes 
de considerar la instalación 
de plantas desaladoras en 
La Paz (Fig. 1. B-D).
 � El creciente tamaño po-
blacional y gentrificación 
de la ciudad alrededor de 
áreas ecológicamente im-
portantes como los man-
glares, playas, dunas, arro-
yos y cerros escénicos, sin 
respetar el uso de suelo es-
tablecidos en los planes de 
desarrollo urbano ni la le-
gislación ambiental, deben 
ser prioritarios para la ad-
ministración gubernamen-
tal y la sociedad de La Paz.
 � El problema de la basu-
ra que se acumula en la 
ciudad principalmente en 
playas y arroyos se pue-
de solucionar mediante la 
implementación de pro-
gramas de reciclamiento, 
economía azul y cultura 
responsable para mante-
ner libre de basura todos 
los espacios públicos, lo-
tes baldíos y zonas circun-
dantes a la ciudad.

Las ciudades mas lim-
pias  no necesariamen-
te son las que mas se lim-
pian, sino la que menos se 
ensucian.
 � Algunos problemas futu-
ros puede ser los floreci-
mientos algales nocivos 
que pueden causar morta-
lidades masivas de la fau-
na marina en la ensenada 
y bahía de La Paz promovi-

e la cultura de la  
sobrevivencia, a 
la protección de la 
biodiversidad

DGómez Gutiérrez J.1, Band Schmidt C.1, 
Ramírez Luna S.3, Elorriaga Verplancken F.1, 

Paniagua Mendoza A.4, Soltadini C.5, 
Galindo D.6, Ávila-García A.6, Albores Barajas YV.6, 

Peña Garcillán P.5, Blázquez Moreno MC.5, 
Castro Prieto AC.7 y Medel Narvaz A.5

Fig. 1. A) El crecimiento 
poblacional de la ciudad 
de La Paz de 1920–2020
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dos por el enriquecimiento 
de nutrientes por escorren-
tías de lluvias.
 � El desorden en activida-
des ecoturísticas que pue-
den afectar notoriamente 
la mega-fauna de la bahía, 
particularmente el tiburón 
ballena en la zona del Mo-
gote y la colonia de lobos 
marinos en el parque na-
cional Espíritu Santo.
 � La introducción de espe-
cies domésticas, exóticas e 
invasoras a bahía de La Paz 
ha ocurrido desde la llega-
da de los europeos en 1535.

Actualmente existen or-
ganizaciones civiles sin fi-
nes de lucro para mante-
ner la población de gatos 
ferales (depredadores na-
turales) que debe ser con-
trolada en la ciudad por-
que cazan reptiles, aves y 
mamíferos nativos y pue-
den transmitir enfermeda-
des como la rabia y toxo-
plasmosis a las personas 
de La Paz.
El conocimiento del funcio-

namiento de los ecosistemas y 
mas relevante entendimiento 
el cambio climático en la flora 

y fauna en la bahía de La Paz 
ha sido investigada por las ins-
tituciones locales (Cibnor, Ci-
cimar, UABCS).

Sin embargo, esta investiga-
ción debe tener mejor coordi-
nación con autoridades del 
gobierno y organizaciones ci-
viles para proactivamente pro-
mover y apoyar planes de in-
vestigación interinstitucional 
que ofrezca información preci-
sa a tomadores de decisiones 
en planes urbanos presentes y 
futuros de la bahía de La Paz.

La calidad de vida de los 
paceños es actualmente ade-
cuada, inmersa y rodeada 
de naturaleza que debamos 
apreciar y cuidar en el presen-
te para evitar su deterioro en 
el futuro. La inmediatez de be-
neficio económico no puede 
seguir siendo el criterio priori-
tario para la planificación y el 
desarrollo de la ciudad.

Es necesario considerar pla-
nes estratégicos de conserva-
ción del hábitat marino y te-
rrestre de la bahía de La Paz 
para mantener la actual cali-
dad de vida de la población 
que vive esta aún tranquila y 
bella ciudad.

Fig. 1. B) La explosión demográfica causa la invasión de hábitats terrestres de alto valor escénico 
y de biodiversidad y C) está requiriendo una mayor cantidad de agua potable y alimento de 
origen marino que si se administra con estrategia extractivista puede deteriorar la calidad de 
vida de sus pobladores

CB
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“El agua y la energía son fundamentales para el desarrollo de 
las sociedades. De su disponibilidad o carencia se derivan modos 

de vida, estructuras económicas y la calidad de nuestros entornos 
naturales y artificiales.

En una región donde el agua potable proviene de fuentes 
subterráneas es imposible extraerla sin energía y, de manera 

similar, los procesos de obtención de energía requieren agua.”

Baja California Sur (BCS) es 
un estado especial con re-

lación al resto de las demás 
entidades de la República, 
pues en cuanto a su ubica-
ción geográfica está dentro 
y fuera de los trópicos, su te-
rritorio es alargado y angos-
to y está rodeado por mares 
con comportamientos muy 
distintos uno del otro, lo cual 
lo coloca en una posición su-
mamente difícil en cuanto al 
conocimiento de cuánta agua 
de lluvia podría disponerse 
con anticipación.

O se tiene una sequía ca-
tastrófica o una serie de chu-
bascos y crecidas incontrola-
bles que, en su mayoría, van 
y descargan enormes cantida-
des de agua dulce al mar.

Existe otro aspecto muy im-
portante a considerar con re-
lación al uso del agua en BCS: 
si por algún mal manejo del 
agua, ésta se deja libremen-
te expuesta a la atmósfera, la 
cantidad de agua que se eva-
pora es 10 veces mayor de la 
que llueve, por lo tanto, es im-
prescindible almacenar y con-
ducir el agua bajo condiciones 
de extrema precaución para 
evitar pérdidas abruptas de 
un recurso escaso.

El crecimiento de los asen-
tamientos humanos irregu-
lares en la ciudad de La Paz 
(ubicados generalmente en 
laderas, cauces y a un costado 
de arroyos) y la presencia de 
infraestructura subterránea 
de servicios de saneamiento 
(drenajes y fosas sépticas), in-
crementan la vulnerabilidad.

Por ello, la planificación te-
rritorial debe tomar en cuenta 
todos estos factores para mi-
nimizar al máximo la ocurren-
cia de desastres en el futuro.

En la cuenca de La Paz la 
precipitación y las escorren-
tías superficiales son escasas. 
La mayoría de las fuentes de 
agua se encuentran en el sub-
suelo y tienen una lenta reno-
vación (de cientos o miles de 

a problemática del 
agua en región 
de La Paz, Baja 
California Sur

LMara Yadira Cortés Martínez, Jobst Wurl, 
José Antonio Pérez Venzor, Karen Velázquez 

Pedroza, Yersinia Olvera Vidal, Francesca 
Pancaldi, Enrique Troyo Diéguez, Janette Magali 

Murillo Jiménez, Alejandra Irasema Campos 
Salgado, María Z. Flores López*

*Coordinadora de la mesa de trabajo: 
María Z. Flores López

Correo-e: m.zflores@uabcs.mx

años). De aquí que sea muy 
importante conocer sus ca-
racterísticas, así como su ré-
gimen de abastecimiento o 
recarga natural. La bahía y la 
laguna de La Paz tienen un im-
pacto directo en las cuencas 
hidrográficas aledañas, debi-
do al aporte de materiales só-
lidos o en disolución que son 
transportados por escorren-
tías temporales o torrenciales.

Los materiales de origen 
natural que son aportados a 
estos cuerpos de agua son 
sedimentos generados de la 
desintegración de rocas pre-
existentes por procesos de 
erosión e intemperismo. Es-
tos sedimentos contienen una 

gran variedad de elementos, 
los cuales cada uno de estos 
tiene un potencial de disolu-
ción diferente y que depen-
diendo de las características 
físico-químicas del agua con 
la cual entra en contacto, será 
el tiempo de disolución pu-
diendo ser inmediato o a lar-
go tiempo. Una vez deposita-
dos los sedimentos en estos 
cuerpos de agua, liberan sus 
componentes.

En la actualidad, no existen 
datos suficientes para reali-
zar estudios hidrológicos e 
hidráulicos a profundidad en 
la cuenca de La Paz y con fre-
cuencia se tiene que hacer uso 
de la modelación para poder 

Foto: Miguel Ángel  
de la Cueva
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generar proyecciones a futu-
ro. Las estaciones climatológi-
cas que recaban diariamente 
datos de temperatura, lluvia 
son insuficientes en densidad 
y muchas de ellas se encuen-
tran inoperantes.

No existen estaciones hi-
drométricas en BCS que mi-
dan la escorrentía en nuestros 
cauces y existen escasas esta-
ciones meteorológicas auto-
máticas (EMA) instaladas en 
el estado, lo cual dificulta te-
ner datos reales con frecuen-
cia horaria.

En el caso de La Paz, la es-
casez de agua en las zonas 
urbanas y suburbanas obe-
dece a que la ciudad presen-
ta un déficit de 100 litros de 
agua por segundo, en parte, 
por problemas derivados de 
la extracción, falta de sectori-
zación ordenada y fugas.

Además, existen problemas 
técnicos, azolve de pozos y ob-
solescencia (rupturas y colap-
sos estructurales) de tuberías 
de una red pública antigua y 
envejecida, cuya moderniza-
ción requiere de una eleva-
da inversión en infraestruc-
tura hidráulica y tanques de 
almacenamiento. Además, la 
distribución de agua en tan-
ques (pipas) en zonas subur-
banas y rurales es caótica y 

carece de una regulación ad-
ministrativa que controle los 
costos, todo ello conlleva ca-
restía de recursos para grupos 
marginados.

La bahía de La Paz fue du-
rante muchos años un am-
biente prístino. La creciente 
actividad turística y el auge 
inmobiliario han influido en 
el alto crecimiento poblacio-
nal ocasionando que se cons-
truyan zonas habitacionales y 
comerciales en áreas poco ap-
tas para ello, como en la zona 
de Chametla donde cada vez 
más se observan construccio-
nes en zonas de planicie de 
inundación.

El sistema hidrológico su-
perficial en dicha planicie está 
siendo modif icado actual-
mente como resultado de las 
construcciones, las cuales rea-
lizan un levantamiento del te-
rreno a fin de reducir el efec-
to del salitre, lo que ocasiona 
una modificación en los cau-
ces naturales de los arroyos. 
Esta situación afecta el apor-
te de los sedimentos hacia la 
laguna.

La contaminación en el me-
dio marino se ha convertido en 
un problema mundial debido 
a los crecientes niveles de sus-
tancias tóxicas y sus impactos 
en la biota y la salud humana. 

Estas sustancias pueden llegar 
de forma natural como resul-
tado de procesos biogeoquí-
micos, como erosión, desgaste 
de rocas, erupciones volcáni-
cas y ventilas hidrotermales, o 
pueden provenir de fuentes 
humanas como la minería, in-
dustria, incineración, agricul-
tura y acuicultura. 

Algunas sustancias pueden 
ser extremadamente tóxicas 
para los seres vivos por su 
persistencia y capacidad para 
acumularse en la red trófica o 
alimentaria, lo que represen-
ta una seria amenaza para la 
diversidad, la abundancia de 
especies y la salud humana.

En el tema de saneamiento, 
por ejemplo, para la ciudad de 
La Paz se cuenta con una plan-
ta de tratamiento de aguas re-
siduales que está llegando a su 
límite de capacidad. Es necesa-
rio por tanto diseñar un plan 
de saneamiento para atender 
la demanda futura e impedir 
la contaminación del mar por 
descargas inadecuadas.

También es necesario cons-
truir infraestructura comple-
mentaria que permita la reco-
lección de las aguas residuales 
en las zonas de expansión de 
la ciudad y la implementa-
ción de un programa robus-
to de reúso de agua tratada 

para destinarla a usos compa-
tibles o para la recarga artifi-
cial de acuíferos.

En Baja California Sur con-
tamos con 32 plantas de tra-
tamiento de aguas residuales 
(PTAR), el sistema de trata-
miento biológico que más pre-
domina en el estado son lodos 
activados con 18 y con 14 la-
gunas de estabilización. La ca-
pacidad instalada es de 2 mil 
071.3 l/s y con un caudal tra-
tado de 1 mil 636.5 l/s.

Es importante señalar que, 
si una PTAR se encuentra de-
teriorada, ya sea por el tiem-
po de vida útil, o por falta de 
mantenimiento, la calidad del 
agua puede verse afectada, 
así como por una mala ope-
ración, resultando que se reu-
tilice agua tratada con valores 
por arriba de la normatividad 
aplicable.

Las necesidades de inver-
sión en el sector del agua po-
table y saneamiento son enor-
mes, y se debe trabajar en la 
gestión de las aguas residua-
les en la región, programas 
masivos para su captación y 
tratamiento. A medida que 
las ciudades siguen crecien-
do, existe la oportunidad de 
asegurar que se realicen inver-
siones de la manera más sos-
tenible y eficiente posible.

Foto: informativoq.
com.mx
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El desarrollo urbano futu-
ro necesita enfoques que mi-
nimicen el consumo de los re-
cursos y que se centren en la 
recuperación del recurso, si-
guiendo los principios de la 
llamada economía circular.

Finalmente, el Organis-
mo Operador de Agua Pota-
ble en el municipio de La Paz 
se encuentra en un estado fi-
nanciero crítico, con deudas 
generadas de antaño y po-
cos ingresos. No se tiene una 
micromedición universal del 
consumo de agua en las vi-
viendas y la macromedición 
también es deficiente. El cos-
to de la tarifa de agua pota-
ble es excesivamente bajo 
para las condiciones de ari-
dez que vive nuestro estado.

También las redes de tube-
rías de agua potable se en-
cuentran colapsadas y con 
alta presencia de fugas (en 
La Paz del orden del 40-50 

por ciento) lo cual promue-
ve que el agua se desperdi-
cie y no llegue a su destino 
final que es el domicilio de 
los usuarios.

Vacíos de información 
detectados

Desconocer los recursos na-
turales en cantidad, calidad y 
distribución hace difícil tomar 
decisiones oportunas y con-
cretas, por ello es importan-
te conocer la vocación de un 
terreno, para saber si será ca-
paz de soportar un determi-
nado impacto ambiental.

Algo que aparentemente 
traerá beneficios puede pro-
ducir problemas de gran mag-
nitud con el entorno si no se 
analiza previamente.

Se necesita con premu-
ra la elaboración de estudios 
de diagnósticos profesionales 
elaborados por hidrólogos e 

hidrogeólogos que conoz-
can la región y que involu-
cren la realización de pruebas 
en campo para determinar la 
disponibilidad real de los prin-
cipales acuíferos del estado.

Mientras se siga confian-
do en estudios sin trabajo de 
campo que los sustente, las 
cifras relacionadas a nuestras 
cuencas y acuíferos (recarga, 
intrusión, extracción) tendrán 
poca fiabilidad y certidumbre.

A pesar de contar con un 
portal de transparencia en las 
diversas dependencias guber-
namentales, no se tiene la su-
ficiente información respecto 
a la mayoría de los parámetros 
que rigen al agua, mismos que 
no se publican.

Propuestas de cambio

 � Determinar los volúmenes 
de agua superficial y sub-
terránea en las cuencas hi-

drográficas que drenan a la 
bahía y laguna de La Paz.
 � Identificar la correlación 
entre el aporte del agua 
superficial y subterránea 
por las cuencas hidrográ-
ficas de influencia a la ba-
hía y laguna de La Paz, y la 
presencia y estabilidad de 
los ecosistemas marinos 
en esos cuerpos de agua 
marina.
 � Identificar fuentes poten-
ciales de contaminación 
del agua y sedimentos de 
los cuerpos de agua de la 
bahía y laguna de La Paz, a 
través del análisis elemen-
tal de los sedimentos de 
arroyos, playas, planicies 
de inundación, zonas de 
manglar y fondo marino, 
del análisis elemental del 
agua residual de la plan-
ta generadora de elec-
tricidad CFE, de la plan-
ta minera Roca Fosfórica 
Mexicana, de las plantas 
desaladoras privadas, del 
agua de pozos playeros y 
del agua hidrotermal.
 � Incluir el aprovechamiento 
y reúso del agua en la pla-
neación urbana.
 �Monitoreo de los dese-
chos producto de la des-
alación en algunos sitios 
costeros para la obtención 
de agua potable, como en 
la costa de la península de 
Pichilingue.
 � Elaboración de un dicta-
men consensuado sobre 
la factibilidad y riesgos de 
plantas desalinizadoras.
 � Generación de un catálogo 
de propuestas de obras de 
recarga.
 � Traducción a lenguaje ciu-
dadano de indicadores de 
sequía, mediante manua-
les para usuarios, trípticos 
y boletines informativos en 
medios de difusión.

Abasto de agua a lar 
zonas rurales de La Paz

Foto: elinformantebcs.
mx



febrero
2023

8

Foto: Miguel Ángel  
de la Cueva

“Los recursos acuáticos en la bahía de La Paz, representan 
una fuente importante de alimentos nutritivos para satisfacer las 

necesidades de la población local, así como para contribuir a la 
seguridad alimentaria a nivel regional y nacional.

Reconocemos el rol protagónico de pescadores, acuicultores 
y la vocación científica para contribuir a la resolución de 

problemáticas del sector social y productivo.”

¿Qué se entiende por se-
guridad alimentaria? Se 

considera que existe seguri-
dad alimentaria cuando todas 
las personas tienen a su alcan-

ce suficientes alimentos sanos 
y económicos de manera que 
pueden acceder a ellos.

Considerando solamente 
la contribución de los recur-

sos marinos, la actividad pes-
quera históricamente ha per-
mitido el abastecimiento de 
alimento altamente nutritivo 
(como peces de escama y al-
mejas) para la población en la 
bahía de La Paz; originalmen-
te se puede obtener produc-
to fresco a pie de playa, en 
mercados locales y pescade-
rías locales.

Es importante señalar tam-
bién que existen múltiples 

restaurantes de mariscos con 
mucha tradición, en donde los 
precios aún son accesibles.

En las últimas décadas, li-
gado a la sobrepesca de algu-
nos de los recursos más po-
pulares y a la preferencia de 
venta a mercados de flujo lo-
cales (Los Cabos) o internacio-
nales, la disponibilidad de la 
mayoría de los recursos tra-
dicionales de pescado ha dis-
minuido, propiciando por un 

Elvia Marín*, Pedro Cruz*, 
Fernando Aranceta, Paola Magallón, 

Adrián Munguía-Vega, Elena Palacios, 
Silvia Ramírez, Maurilia Rojas, Erika Torres, 

Ana Trasviña, Melisa Vázquez 
*Coordinadores de la mesa de trabajo:

Elvia Marín Monroy: emarin@uabcs.mx 

Pedro Cruz Hernández: pcruz@cibnor.mx

istemas de 
producción acuícola-
pesquera en la bahía 
de La Paz
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lado la venta fraudulenta de 
productos por especies sus-
titutas de la pesca artesanal 
que no tienen programas o 
medidas de manejo pesque-
ro y que podrían llegar a ser 
sobreexplotadas sin que na-
die se dé cuenta (venta “gato 
por liebre”)14; así como la en-
trada a BCS de producto con-
gelado de bajo costo como la 
tilapia, que no tiene la misma 
calidad en nutrientes17, en es-
tablecimientos como super-
mercados y clubes de precio.

En términos de seguridad 
alimentaria, la actividad pes-
quera ha contribuido signifi-
cativamente, principalmente 
a través de pesca ribereña. La 
pesca es una actividad econó-
mica fundamental en el desa-
rrollo de zonas costeras, sien-
do relevante para la seguridad 
alimentaria, reducción de la 
pobreza y como fuente de 
empleo para más de 56 millo-
nes de personas en el mundo, 
principalmente en las pesque-
rías de pequeña escala.8

México, ubicado en el lu-
gar 16 mundial, tiene una 
flota mayor de 2 mil 027 bar-
cos y 75 mil 456 embarcacio-
nes menores.5,7 Estas últimas 
aportan anualmente el 40 por 
ciento de la captura total y re-
presenta a la pesca de peque-
ña escala.1,15

Desde hace más de veinte 
años se experimentan proce-
sos de sobrepesca, deterioro 
ambiental, presión social, in-
eficiencias, entre otros pro-
blemas que comprometen la 
sustentabilidad y el bienestar 
de muchas comunidades con 
alta dependencia de la pesca 
y altamente vulnerables en 
México y en el mundo.1,4,9,13

Las soluciones requieren 
ágil colaboración de los pes-
cadores y sus organizaciones, 
gobiernos, organizaciones de 

la sociedad civil y académicos, 
empleando el conocimiento, 
herramientas, estrategias y 
medidas de manejo que con-
tribuyan a lograr la susten-
tabilidad, reducir los efectos 
de la pandemia, atendiendo 
también retos sociales por los 
grupos implicados en la acti-
vidad y conservar los impac-
tos de la actividad en la con-
secución de los objetivos de 
la agenda 2030.8,10

En México, el apoyo guber-
namental a la pesca ha dismi-
nuido en términos reales en 
los últimos sexenios, y los re-
cursos son insuficientes. Sub-
estimando su potencial como 
fuente de alimentación y con-
tribución a la seguridad ali-
mentaria.

El reto primordial para me-
jorar el bienestar es la disper-
sión geográfica de comunida-
des pesqueras, alejadas incluso 
de centros urbanos y en con-
diciones de rezago en infraes-
tructura y acceso a servicios 
básicos como salud, educa-
ción, agua y drenaje.5,11,12

Condiciones que desta-
can su vulnerabilidad social y 
económica, que ante la pan-
demia, se han incrementado; 
debido a medidas de conten-
ción y aislamiento que redu-
cen las actividades producti-
vas, y alteran los mercados, 
afectando primordialmente 
a productores primarios.3

La bahía de La Paz es el eco-
sistema marino estuarino más 
grande de la parte sur de la pe-
nínsula de Baja California, cu-
bre aproximadamente 2 mil 
635 km2 y está limitada al oes-
te y sur por la península de Baja 
California y al este por las is-
las Espíritu Santo y La Partida.

Con la finalidad de estable-
cer una línea base socio-eco-
nómica y de tendencias de 
producción pesquera y acuí-
cola de la bahía se desarrolló 
un análisis de los avisos de 
arribo de 2006 al 2021. Con 
la información proporciona-
da por Conapesca a través de 
solicitud formal de acceso a la 
información pública.

Entre los resultados desta-
ca que la producción anual re-
gistró su mínimo en 2007 con 
poco más de 100 toneladas y 
un máximo en 2020 con cer-
ca de 600. En la serie de cap-
turas totales por año se obser-
van patrones oscilatorios con 
tendencia a la alza, en proce-
sos multianuales de cuatro a 
seis años (figura 1).

El valor medio anual de 
captura para el periodo es de 
400 toneladas, mientras que 
el valor promedio anual es 
de 9 millones de pesos a pre-
cio de pie de playa. Destaca el 
valor alcanzado de la produc-
ción del 2021 de 25 millones.

Si bien la pesca mantiene 
registros de captura todos los 

meses, la mayor producción 
se da en los meses de abril a 
agosto.

Se identificaron pesquerías 
y su importancia relativa, con 
lo que se establece la prepon-
derancia de la escama sobre 
todas las demás, seguida en 
orden por la de almejas, tibu-
rones y rayas, callo de hacha, 
pepino de mar, calamar y ca-
marón. En éstas se concentra 
más de 90 por ciento de la 
producción y del 92 por cien-
to del valor de la misma.

En cuanto a la distribución 
espacial de las capturas, el 90 
por ciento procede de bahía 
de La Paz, isla Espíritu Santo, 
San Juan de la Costa, El Coyo-
te, punta Mechudo y canal de 
San Lorenzo en orden de im-
portancia.

En cuanto a la aportación 
por especie, las capturas acu-
muladas establecen que las 
especies en nombre común 
más importantes son almeja 
chocolata, cochito, cabrilla, 
macabi, huachinango, pier-
na, jurel, pepino de mar y ca-
llo de hacha.

La alternativa a la actividad 
pesquera para la producción 
de mariscos ha sido la acuicul-
tura; es reconocido que en el 
noroeste del país la camaro-
nicultura ha sobrepasado a la 
producción pesquera.6

Para el desarrollo del culti-
vo de camarón, la academia 

Poco más de 300 
proyectos acuícolas 
son encabezados 
por mujeres en los 
municipios de La Paz, 
Comondú y Mulegé, 
Baja California Sur

Foto: Tribuna de La Paz



febrero
2023

10

Es grande el potencial 
de la acuicultura en los 
mares de La Paz

Foto: masnoticiasbcs.
com

local ha contribuido al desa-
rrollo de investigaciones diri-
gidas a resolver problemáticas 
relacionadas con nutrición, sa-
nidad, genética y genómica, 
fisiología y reproducción.16

El cultivo de peces en La 
Paz se ha intensificado en la 
última década, debido al gran 
interés de empresas instala-
das, como Kampachi Farms 
México, Omega Azul y Earth 
Ocean Farm (EOF). En estre-
cha colaboración con la aca-
demia (Cibnor, Cicimar, UABC, 
UABCS).

El producto es colocado a 
nivel regional y nacional, lo-
grando para el caso de la to-
toaba el permiso para ex-
portación de este recurso 
protegido a partir del 2023. 
La academia ha contribuido 
al estudio de aspectos en tec-
nologías de cultivo, reproduc-
ción, desarrollo larval, sanidad 
y genética.

Importante señalar que li-
gado a los Programas Nacio-
nales Estratégicos (Pronace) 
de Conacyt en la temática de 
seguridad alimentaria, el es-
tado de BCS cuenta con dos 
proyectos recién aprobados al 
Cibnor, uno destinado al desa-
rrollo de comederos periurba-
nos basados en la producción 
de un sistema acuapónico con 
cultivo de tilapia y hortalizas; 
así como también un proyec-
to para el desarrollo de semilla 
del pez robalo para abastecer 
los cultivos en comunidades 
ribereñas del Pacífico.

Con los proyectos se bus-
ca incrementar el acceso a ali-
mentos que contribuyan con 
el consumo de proteína y/o 
vegetales, tal como lo esti-
pula la OMS.

El caso del cultivo de mo-
luscos merece una mención 

especial, ya que se plantea 
como la actividad acuícola 
que por su baja tecnificación 
y menores costos podría deto-
nar la producción de recursos 
marinos en las comunidades 
ribereñas de BCS,16 propician-
do la reconversión productiva 
de la pesquera a la acuícola 
contribuyendo a la genera-
ción de empleos y seguridad 
alimentaria.

Actualmente, el cultivo de 
ostión japonés representa el 
recurso y tecnología más de-
sarrollados, derivados del co-
nocimiento que se tiene sobre 
su reproducción, producción 
de semilla y artes de cultivo 
en campo. En el municipio de 
La Paz, sobresale el desarro-
llo de tres empresas: Sol Azul, 
Acuacultura Robles y Mariscos 
Selectos (Marsel), que se han 
dedicado a la producción de 
semilla de ostión japonés.

De igual manera es impor-
tante mencionar el papel que 
la academia ha tenido para el 
desarrollo de la tecnología, 
en específ ico la conforma-
ción de un pie de cría, mejo-
ramiento genético y produc-
ción de organismos triploides 
para las comunidades ribere-
ñas (Cibnor); así como los es-
fuerzos del gobierno de BCS 
con la UABCS, que han permi-
tido la producción de semi-
lla para contribuir al abaste-
cimiento, el cual sigue siendo 
aún insuficiente.

Cabe resaltar que el ostión 
japonés es una especie intro-
ducida, por lo que una de las 
prioridades ha sido desarro-
llar el cultivo de especies na-
tivas como el callo de hacha, 
almeja mano de león, almeja 
catarina, almeja chocolata, al-
meja generosa, ostión de pie-
dra, entre otras.

En la bahía de La Paz, es-
pecíficamente en el Mangli-
to, la ONG Noroeste Susten-
table (NOS), en conjunto con 
la Organización de Pescado-
res Rescatando La Ensenada 
(OPRE) han realizado esfuer-
zos para el cultivo de callo de 
hacha y almeja catarina, en 
asociación con los laborato-
rios locales de producción de 
semilla, además de estudios 
ambientales y ecológicos en 
la ensenada de La Paz en con-
junto con el Cicimar, la UABCS 
y el Cibnor.

Es importante entender 
que en términos de seguri-
dad alimentaria, más allá de 
las investigaciones propues-
tas y en desarrollo, es impor-
tante tener un diagnóstico 

más real de lo que los paceños 
están consumiendo para cum-
plir sus necesidades alimenta-
rias en términos de productos 
acuáticos.

Por decir, abordar la seguri-
dad alimentaria a nivel de ba-
hía de La Paz, recabando in-
formación entre pescadores y 
acuicultores para conocer su 
producción. Entonces, una 
vez definido lo que se captura 
por cooperativa, colonia, co-
munidad, determinar cuánto 
es destinado para autocon-
sumo o consumo familiar, y 
así definir si existen patrones 
en donde es mayor la depen-
dencia por el producto mari-
no en función de su cercanía e 
influencia de otras fuentes de 
alimento (urbanización).

Referencias

1Armenta-Cisneros, M., et al., 2021. Reg. Studies in Mar. Sci., 45, 
101852.

2Arreguín-Sánchez, F. 2006. Pesca, Acuacultura e investigación en 
México, CONAPESCA. 384 pp.

3Bennett, N. J., et al., 2020. Coast. Manag. 48(4), 336-347.
4Colburn, L. L., et al., 2016. Mar. Policy, 74, 323-333.
5CONAPESCA 2018. Anuario Estadístico de Pesca. México
6CONAPESCA 2019. Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca.
7FAO, 2016. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Roma. 

224 pp.
8FAO, 2018. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Roma. 

250p.
9FAO, 2020. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Roma.
10García, S., et al., 2014. Governance for Marine Fisheries and 

Biodiversity Conservation. Wiley-Blackwell.
11Inteligencia Pública, EDF de México. 2019. Impacto Social de la 

Pesca Ribereña en México.
12Marín‐Monroy E. & Ojeda‐Ruiz, M.A. 2016. Fish. Res. 177, 116-123.
13Morzaria-Luna, H. N., et al., 2014.. Mar. Policy, 45, 182-193.
14Munguía-Vega A, et al., 2022. PLoS ONE 17(4).
15Ojeda Ruiz de la Peña, M.A., et al., 2012. Región y sociedad, 24(53), 

189-204.
16Plan Estatal de Desarrollo Baja California Sur 2021-2027. Gob. BCS.
17Reyes, S. Palacios. E. 2022. XXI Sem. Posgr. La Paz, BCS. 25-29 de 

abril de 2022.
18SAGARPA (2018). Actividad pesquera en Baja California Sur.



febrero
2023

11

Alba Eritrea Gámez Vázquez1, Elena Palacios 
Mechetnov2, Crisalejandra Rivera Pérez2, 

Alejandra Nieto Garibay2, Paola Magallón 
Servín2, Fernando Aranceta2, César Salvador 

Cardona Félix*3 y Liliana Rojo Arreola*2
1Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste

2Universidad Autónoma de Baja California Sur
3Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del IPN

*Coordinadores de la mesa de trabajo: 
Liliana Rojo Arreola: lrojo@cibnor.mx  

César Salvador Cardona Félix: ccardona@ipn.m

a Paz, en camino 
hacia una economía 
circular: retos y 
oportunidades

L
La economía circular apues-

ta por maximizar, al grado 
más profundo posible, todo lo 
que un recurso puede ofrecer. 
Es ir más allá del reusar, reci-
clar y reducir; busca restaurar 
y regenerar, integrando las di-
mensiones ambiental, econó-
mica, social y cultural.

La noción de economía cir-
cular se ha vuelto atractiva 
como solución a la crisis am-
biental y económica contem-
poránea. Su punto de partida 
más usual es el reconocimien-
to de que el modelo lineal en 
que se ha sostenido la econo-
mía (basado en extraer, pro-
ducir, usar y desechar) está lle-
vando al colapso del medio 
ambiente, y que se requiere 
de un cambio que vaya más 
allá del mero reciclaje.

Sin embargo, aunque no 
hay consenso respecto al al-
cance necesario en la prác-
tica de tal cambio, no existe 
un planeta alternativo a don-
de mudarnos.

Por sus características geo-
gráficas, demográficas y eco-
nómicas, la ciudad de La Paz 
tiene un reconocido potencial 
de crecimiento sostenible que 
será potenciado si se apoya en 
el vasto conocimiento cientí-
fico generado para promover 
el aprovechamiento de los re-
cursos locales. En este ejerci-
cio se presentan tres propues-
tas que promueven acciones 
de economía circular.

En el primer caso, descri-
bimos los esfuerzos y accio-
nes de manejo de la pesquería 
de moluscos, la cual es emble-
mática de la zona. Específica-
mente, se plantea el aprove-
chamiento de subproductos 
(vísceras, gónadas y conchas) 
de callo de hacha (Atrina mau-
ra) como fuente de ingreso 
adicional para las comunida-
des pesqueras.

Se presenta un prototipo 
de secador solar para dichos 
subproductos como un pri-
mer paso para su uso como 
aditivo para el alimento de 
gallinas ponedoras, dado que 
se ha comprobado que esta 
práctica mejora muy significa-
tivamente el valor nutricional 
de los huevos (hasta cinco ve-
ces más el nivel de DHA y tres 
veces los niveles de EPA).

Para aprovechar tales sub-
productos aun más, se plantea 
su uso como fertilizante para 
la producción de hierbas aro-
máticas, y como fuente de en-
zimas proteolíticas con poten-
cial aplicación en la industria 
de detergentes y productos 
de limpieza.

Por otro lado, las conchas 
de callo de hacha son ricas 
en minerales que pueden ser 
adicionados directamente al 
alimento de gallinas ponedo-
ras, además tienen potencial 
como matriz para desconta-
minar aguas con metales pe-
sados y en la industria de la 
construcción (para pisos y 
mosaicos).

Una segunda propuesta 
aborda la camaronicultura 
como actividad comercial en 
desarrollo para la región. Al-
rededor del mundo, varias in-
novaciones tecnológicas son 
aplicadas para hacer más efi-
cientes los sistemas de culti-
vo y disminuir el impacto am-
biental de la camaronicultura.

Se mencionan aquí algu-
nas que han sido probadas a 
nivel local, al menos experi-
mentalmente, con la finalidad 
de promover la adopción de 
estas prácticas a nivel comer-
cial. Entre estas se encuentra 
el uso de harina de algas ma-
rinas, cuya producción tiene 
un bajo impacto ambiental y 
son una excelente fuente de 
proteínas, carotenoides, mi-
nerales, polisacáridos y vita-
minas, lo que hace atractiva 
su utilización como aditivos 
de alimento de camarón (Eli-
zondo-González et al., 2018).

Se ha propuesto también 
que un preacondicionamien-
to de las algas marinas por fer-
mentación permite modificar 

Foto: Miguel Ángel  
de la Cueva
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las formulaciones del alimen-
to de camarón, sustituyendo 
hasta el 20 por ciento de la ha-
rina de pescado por harina de 
alga preacondicionada, lo que 
además mejora la capacidad 
digestiva del camarón y modi-
fica su microbiota de manera 
favorable (Omont et al., 2021).

Por otro lado, los cultivos 
multitróficos integrados se 
han probado a nivel expe-
rimental con esquemas de 
co-cultivo de camarón-macro-
alga (Penaeus vannamei-Ulva 
lactuca) (Elizondo et al., 2018) 
y camarón-ostión-macroal-
ga (Penaeus vannamei-Cras-
sostrea gigas-Ulva lactuca) 
(Omont, 2022), demostrando 
la factibilidad de incluir las al-

gas en el alimento del cama-
rón, ofreciendo la ventaja adi-
cional de reemplazo de hasta 
el 20 por ciento de la harina de 
pescado (de alto impacto am-
biental) de las formulaciones 
convencionales del alimento 
del camarón.

La tercera propuesta trata 
de la implementación de un 
modelo comunitario para la 
producción de alimentos de 
alta calidad nutrimental, en 
donde se propone un siste-
ma de producción integrado 
a la estructura de comedores 
comunitarios en Baja Califor-
nia Sur, en los que ya existe 
una unidad social para inser-
tar sistemas productivos sos-
tenibles que generen proteí-

na de alta calidad y vegetales, 
con el fin de contribuir a la sa-
lud de los consumidores y re-
ducir significativamente el cir-
cuito de alimentos y acercan 
directamente al consumidor 
con el productor.

Se trata de un sistema pro-
ductivo intensificado, eficiente 
y sostenible (que no necesita 
tierra arable, y tiene un reduci-
do consumo de agua, energía 
y fertilizantes), que contribuye 
a la seguridad alimentaria y sa-
lud de las familias de zonas ur-
banas y periurbanas, de gran 
potencial como auxiliar para el 
desarrollo.

Se contemplan dichos co-
medores, como una pieza 
central en la generación y 
desarrollo de nuevos prosu-
midores que serán beneficia-
dos con el aprovisionamiento 

de alimentos que tengan un 
impacto en la nutrición, en su 
salud y en el ambiente social.

La reflexión que aquí se 
ofrece respecto a algunas 
oportunidades basadas en la 
economía circular en La Paz 
plantea evitar la generación 
de residuos bajo un enfoque 
transversal que integre las di-
mensiones cultural y social.

Entre los retos está incluir la 
visión de circularidad en la po-
lítica comercial mediante nor-
mas y medios para cumplirla 
respecto a las características, 
componentes de los produc-
tos y de servicios, así como 
entender el rol de lo local y 
de la justicia socio-ecológica 
en ese proceso, y los ajustes 
a los aparatos institucionales 
necesarios para transformar 
los procesos actuales.
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Como parte del ejercicio 
ConCiencia La Paz, quie-

nes trabajamos desde las 
ciencias sociales decidimos 
mostrar la importancia de su-
perar el concepto acrítico y 
ambiguo de bienestar por el 
de buenos vivires, enfatizan-
do el cambio social profundo 
que ello implica.

Para frenar y revertir el de-
terioro social y ecológico que 
amenaza nuestros socioeco-
sistemas es indispensable 
cambiar la forma de analizar la 
realidad social y de incidir en 
ella. Trabajar en este campo 
del saber implica una amplia 
gama de fenómenos. Pero en 
un primer esfuerzo optamos 
por analizar los temas que sin-
tetizamos en el mapa concep-
tual que se muestra en la pági-
na 14. Algunos de los factores 
que justifican tal elección son: 
a) las líneas de trabajo del 
equipo, b) la disponibilidad 
de información bibliográfica 
sobre La Paz, c) su impacto si-
nérgico y d) la posibilidad de 
contribuir a la elaboración de 
políticas públicas.

¿Qué es el cambio social 
hacia los buenos vivires?

El cambio social hacia los 
buenos vivires incluye las pro-
fundas transformaciones que 
en la vida social es necesario 
implementar e ir consolidan-
do para transformar significa-
tivamente nuestras formas de 
pensar, sentir, percibir y ac-
tuar en el mundo. Y muy par-
ticularmente en nuestra re-
gión bahía de La Paz.

Se requiere un cambio de 
paradigma en la generación 
de conocimiento que profun-
dice los alcances del análisis 
crítico de las causas que po-
nen en riesgo la existencia hu-
mana y del entorno, y las es-

pecies que la rodean. Y para 
ello es indispensable emplear 
nuevos conceptos y métodos 
que visibilicen los disfuncio-
namientos e injusticias del sis-
tema hegemónico. En resu-
men: otras formas de hacer y 
de relacionarnos con la natu-
raleza y entre nosotros.

Es indispensable replantear 
los valores y el sentido de la 
existencia que conlleve a des-
centrar los perjudiciales me-
dios y fines del capitalismo 
(como progreso, ganancia, 
mercado, competencia, etc.) 
por todos aquellos que prio-
ricen el bien común y que son 
los que promueven los bue-
nos vivires: reciprocidad, com-
plementariedad, correspon-
dencia, solidaridad, acción 
colectiva, suficiencia, eficien-
cia y equidad.

Transitar hacia el paradig-
ma de cambio social hacia los 
buenos vivires en la investiga-

ción en ciencias sociales impli-
ca revisitar los fundamentos 
teórico metodológicos con los 
que hasta hoy se ha estudia-
do el territo-maritorio que nos 
interesa resignificar como un 
lugar de vida, equidad y jus-
ticia. Por ello, el acercamien-
to que proponemos parte de 
categorías de análisis críticas 
que favorezcan ese enfoque. 
Pero fundamentalmente obli-
ga a replantear el sentido de 
la vida en sociedad (incluyen-
do los aspectos económicos, 
políticos y culturales) hacia el 
arte de vivir en comunidad 
que se fundamenta en prin-
cipios como la relacionalidad, 
la autonomía, la solidaridad, la 
reciprocidad, la autosuficien-
cia y la regeneración. Tal y 
como lo propone Aquino Mo-
reschi en un trabajo del 2013.

Hemos agrupado la pro-
ducción científica social rea-
lizada en La Paz en torno a 

ocho temas que sustentan la 
generación de políticas pú-
blicas, acciones colectivas y 
cambios culturales orienta-
dos a una transición ecoló-
gica y cultural profunda para 
convertir nuestra ciudad en 
lo que Arturo Escobar llama 
un “territorio de diferencia”. 
Aquel en el que prevalece de 
forma consciente una “con-
tinuidad ininterrumpida de 
nuestro ser, nuestro hacer y 
nuestro conocer” –como ex-
plicaron en 1984 Maturana y 
Varela–, para resistir al avan-
ce desarrollista y extractivis-
ta. Y así re-existir dando prio-
ridad a la vida humana y más 
que humana que ha elegido 
este lugar para florecer.

El siglo de la gran prue-
ba, como llama Jorge Riech-
mann al que ahora corre, o la 
era de la supervivencia, como 
lo nombra Omar Giraldo, re-
quiere acciones sociales in-
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mediatas y radicales con base 
en una crítica profunda a las 
causas del deterioro socioe-
cológico. Una de las princi-
pales transformaciones a las 
que conlleva ese cambio de 
paradigma consiste en supe-
rar la dicotomía o falsa sepa-
ración y subordinación entre 
la sociedad y la naturaleza. In-
negablemente somos y siem-

pre seremos ecodependien-
tes. De ahí que prevalezca 
como orientación fundamen-
tal del cambio social caminar 
transdisciplinaria y democrá-
ticamente hacia la construc-
ción de los buenos vivires o 
la vida buena, enfatizando la 
relacionalidad entre los seres 
humanos, los más que huma-
nos y los ecosistemas que nos 

sustentan; y la complementa-
riedad, destacando las capa-
cidades, habilidades y poten-
cialidades de los miembros 
de una comunidad.

Se debe además enraizar 
las transformaciones socioe-
cológicas en cada lugar, para 
construir con base en las his-
torias bioculturales de cada 
territorio, aquí y ahora, los 

únicos futuros que serán po-
sibles en la ya muy cercana era 
del pos-petróleo.

En colaboración con Diego 
Ramírez estamos trabajando 
en orientar los resultados de 
la investigación socioecológi-
ca hacia la reconstrucción de 
la interfaz sierra-mar, conside-
rando las características geo-
gráficas que prevalecen en la 
región de la bahía de La Paz 
y en la mayor parte del espa-
cio sudcaliforniano. Esto im-
plica tomar por base las estra-
tegias histórico-ambientales 
de la oasisidad, sumando así 
los saberes de dos estrategias 
adaptativas a la aridez y al ais-
lamiento que durante siglos 
han probado su resiliencia.

Ese sistema socio-ecológi-
co se caracteriza por la aus-
teridad, la autonomía y el 
aprovechamiento integral y 
limitado de las bondades del 
mar y la tierra, en este caso de 
la ciudad y bahía de La Paz. 
Esta forma de reexistencia, 
la más ambientalmente sa-
bia, requiere tener por fun-
damento y en interacción los 
resultados de la investigación 
socioecológica crítica; de ahí 
la pertinencia de trabajar in-
terdisciplinariamente y com-
prometidos con la realidad 
social que vivimos.

Mapa conceptual de 
temas que contribuyen 
al cambio social hacia 
los buenos vivires

Fuente: elaborado por 
Carmina Valiente

Lobos marinos en la isla 
de Espíritu Santo

Foto: informativoq.
com.mx


