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Estamos en deuda con los mares de México 
y del planeta: a ellos debemos un sinfín de 
espectáculos naturales que ocupan nues-

tros recuerdos, millones de empleos en todo el 
mundo y el alimento que llega a la mesa de 
habitantes de los cinco continentes. Es decir, 
somos mar y somos del mar.

Sin embargo, hoy más que nunca, nuestros 
océanos están en riesgo debido al impacto de 
distintas amenazas. Quizá la más devastadora 
es la sobreexplotación pesquera, que ha ocasio-
nado la extinción de diversas especies marinas 
y que compromete la subsistencia de miles de 
comunidades pesqueras artesanales que de-
penden de ecosistemas sanos y llenos de vida.

México no está exento de sufrir las consecuencias 
negativas de dichos impactos; en especial, el Mar 
de Cortés y el Pacífico Sudcalifornianos, donde 
la industria pesquera de altura históricamente 
ha explotado sin límites el que alguna vez fuera 
llamado “El Acuario del Mundo”. Si como mexi-
canos no tomamos medidas radicales e inme-
diatas tal vez no haya marcha atrás.

Por ello, quienes integramos la Coalición en 
Defensa de los Mares de México (codemar) pro-
ponemos la creación de una gran Reserva de 
la Biosfera que incluya las aguas que envuelven 
Baja California Sur ya que estamos convenci-
dos de que sólo una acción de esa magnitud  
beneficiaría, en el mediano plazo, a los pescado-
res ribereños de la zona, impulsaría el turismo 
de conservación y, por su puesto, permitiría la 

recuperación de las poblaciones de distintas 
especies que han sido diezmadas. 

Esta edición de Equilibrio tiene como objetivo 
presentar una visión panorámica de la situa-
ción actual en el Mar de Cortés y el Pacífico 
Sudcalifornianos, a fin de demostrar por qué 
es urgente la declaración de esta Reserva de la 
Biosfera. Es un imperativo para dicha región de 
los mares de México.

A lo largo de este número usted encontrará aná-
lisis, reportajes y artículos de opinión escritos 
por reconocidos especialistas nacionales e in-
ternacionales quienes, con una visión objetiva y 
contundente, abordan las ventajas de proteger 
a perpetuidad uno de los mares más ricos del 
mundo.

Además de reforzar nuestro compromiso con los ma-
res de nuestro país, agradecemos a todos aquellos 
que nos han brindado su apoyo: científicos, acadé-
micos, prestadores de servicios, representantes 
de la iniciativa privada, la sociedad civil y los me-
dios de comunicación. Agradecemos también a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (semarnat) y a la Comisión Nacional de Áreas  
Naturales Protegidas (conanp). Hacemos un agra-
decimiento especial al Pew Bertarelli Ocean  
Legacy Project.
 
¡El Mar de Cortés y el Pacífico Sudcalifor-
nianos son de todos los mexicanos!

Los editores
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del mar
Los latidos

“Vámonos, dijimos, al Mar de Cortés, dándonos cuenta de que nos convertimos 
para siempre en parte de él… Le quitaremos algo, pero también dejaremos algo”.-

John Steinbeck, The Log from the Sea of Cortez.

Por alberto tinoco guadarrama I @albertotino
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si usted mira fijamente el océano, el tiempo suficien-
te, tendrá la impresión de que en el horizonte lejano 
se dibujan “las mejillas de la tierra”. Pero… cierre 

los ojos, tan sólo un momento, y escuche: ese aliento que 
viene desde lo más profundo. Aquí comenzó la vida, de esa 
historia olvidada que habita en nuestras células. Y debajo 
de esa inmóvil soledad, están los latidos del mar.

Son alrededor de 1000 kilómetros de longitud, con 
profundidades de hasta 3 000 metros, entre montañas y 
cañones submarinos que aún no se conocen.

Es el mar más joven, pero también el más estudiado 
del mundo.

Es uno de los cinco ecosistemas marinos más diver-
sos del planeta.

Es parte del corredor biológico marino del Pacífico 
Oriental Tropical. Un laboratorio natural de la vida, con 
más de 800 especies de peces, alrededor de 4 500 es-
pecies de invertebrados y refugio para casi 40% de los 
mamíferos marinos del mundo.                                                                          

Alberga 136 500 hectáreas de manglar, el más exten-
so y productivo del Pacífico mexicano.

Su biodiversidad es Patrimonio Mundial Natural de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, la unesco.

Cada año, más de dos millones de visitantes recorren 
sus playas, sus costas, sus manglares, sus esteros, sus 
arrecifes rocosos y sus 244 islas e islotes, que resguar-
dan la fuente de proteína animal que necesitará México 
para su seguridad alimentaria en el futuro cercano.

Los conquistadores lo llamaron Mar de Cortés.
Para el reconocido explorador y oceanógrafo Jaques 

Yves Cousteau, es “el Acuario del Mundo”.
Y es de todos, es el Golfo de California.
 
  ¡agUa fría, vErdE y tUrbia!

En cualquier lugar del mundo, el agua fría, verde y turbia 
sería el peor escenario para cualquier expedición fotográ-
fica, pero en el Golfo de California nunca se sabe, todo está 
a punto de suceder. Las “malas” condiciones para bucear 
nunca serán pretexto para los necios que, como yo, que-
remos contar una historia. Aquí está ocurriendo algo y lo 
queremos averiguar. Parafraseando al escritor y viajero 
John Steinbeck: Vámonos, dijimos, al Golfo de California.

En la zona de Loreto hay reportes de una ballena azul 
que parece rezagada en su migración hacia el norte.

En la bahía de La Paz hay avistamiento de ballenas jo-
robadas, son las últimas de la temporada.

En Los Islotes, una colonia de lobos marinos juguetea 
entre los turistas que se vuelven locos. 

Una familia de tres orcas, una hembra con dos juveni-

M
AR De CORTés

OCeánO  
               PACífiCO
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les, aparentemente residentes de la bahía de La Paz, se 
dejan ver. Son perseguidas frenéticamente por los opera-
dores turísticos que las acorralan hasta el cansancio.

En “El Mogote” está próximo el cierre de la temporada 
del tiburón ballena.

Miles de delfines siguen un cardumen de sardinas o maca-
relas cerca de la Isla Espíritu Santo. Y cientos de móbulas se 
agregan en una especie de danza sin sentido, mientras saltan 
en ese horizonte único donde el mar se funde con el desierto.

Desde el invierno, pasando la primavera y casi hasta el 
final del verano, las imágenes del Golfo de California satu-
ran Instagram, Twitter y Facebook. Todos quieren estar ahí.

Nos sumergimos en “El Bajo”, un sitio de buceo en la Isla 
Espíritu Santo. Acompaño al doctor Arturo Ayala, investigador 
de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, uabcs.

“Bocos”, como lo llaman sus amigos, nació en la Ciu-
dad de México, pero hace mucho que se convirtió en “cho-
yero”. Arturo Ayala me explica que la “Provincia de Cortés” 
—como se identifica a la región del Golfo de California— 
es la segunda más productiva de México en términos de 
biomasa, con alrededor de cuatro toneladas por hectárea.

Según el Programa de Monitoreo Ecológico de Largo 
Plazo en el Golfo de California, publicado por la iniciativa 
datamares, la región de Loreto tiene el mayor número de 
especies registradas, con 270; le siguen El Corredor, con 
245 especies; La Paz, con 235; y Cabo Pulmo, con 201. 
Sólo 10% de estas especies son de interés comercial.

 
 la vida dEsdE abaJo

El Bajo, de la Isla Espíritu Santo, es un santuario de la 
biodiversidad. Recorremos esta montaña submarina que 
sorprende por la abundancia de peces.

Ramón Castellanos, de la Coalición en Defensa de los 
Mares de México, codemar, va al frente con su cámara. Lo 
sigo de cerca junto al fotógrafo y documentalista Fabricio 
Feduchy, un viejo lobo de mar que tuvo el privilegio de 
conocer al icónico Ramón Bravo, el gran buzo mexicano. 
Fabricio y yo nos alejamos del grupo mientras obser-
vamos un cardumen de barracudas que se mueven de 
forma coordinada, siempre en el mismo sentido, ante el 
acecho de los extraños. Yo sólo soy un aprendiz de fotó-
grafo y malo, por cierto, pero hay una extraña sensación 
cuando sabes que estás frente a una buena toma. Fabri-
cio se coloca a un lado del cardumen y desde diferentes 
ángulos acompañamos a las barracudas.

El Bajo está formado por un fondo superficial, rodea-
do por una fosa oceánica con una profundidad cercana a 
los 800 metros, que la separa de la Isla Espíritu Santo, y 
permite corrientes marinas y temperaturas que propician 
una abundante diversidad biológica, según han determi-
nado estudios del Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste, cibnor, y la Universidad de California, en Davis, 
Estados Unidos.

De pronto, observamos una enorme especie de nata, 
que enturbia la columna de agua y se vuelve más densa 
y más amplia conforme nos aproximamos, hasta quedar 
rodeados por cientos de miles de microorganismos que 
incluso dificultan la visibilidad.

Ramón Castellanos registra el momento con su cá-
mara. Se trata de una “surgencia” de zooplancton, com-
puesto por materia orgánica, alevines y “huevecillos” de 
peces, así como diminutas larvas de almejas, crustáceos 
y equinodermos que viven suspendidos en la columna de 
agua y, aunque son capaces de moverse, son arrastrados 

las agregaciones de móbulas son uno de los espectáculos naturales más emblemáticos del Mar de Cortés. foto: leonardo gonzález.
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SE DiCE qUE  DESDE HaCE SiETE añoS 
En La BaHía DE La Paz ES DiFíCiL VER 
Un TiBURón MaRTiLLo. HiSTóRiCaMEnTE 
Ha SiDo La ESPECiE DE TiBURón MáS 
PESCaDa En La REGión; SUS PoBLaCionES 
SE Han MoViDo o Han DESaPaRECiDo.

por las corrientes marinas y sus remolinos que suben 
desde el fondo, trayendo consigo los nutrientes.

 
 todo EstÁ ConECtado

Es un fenómeno que para muchos puede pasar des-
apercibido, pero que emociona, porque es justo en ese  
momento cuando puedes sentir los latidos del mar. Toda 
la cadena alimenticia se está moviendo y es la razón de 
las corridas de sardinas, anchovetas y macarelas que van 
persiguiendo el alimento. Detrás, se va generando un fre-
nesí entre los grandes pelágicos en la bahía de La Paz.

Lo que hemos logrado documentar son los nutrientes que 
dan sustento a las pesquerías de los alrededores, al funcio-
nar como sitios de reproducción y refugio de las especies, 
además de ser un atractivo para el buceo autónomo y la pes-
ca deportiva. En el Mar de Cortés todo está conectado.

Buceamos el “Fang Ming”, un barco hundido intencio-
nalmente en 1999 para formar un arrecife artificial cerca 
de la Isla Espíritu Santo. Sobre la cubierta observamos par-
gos de gran tamaño a los que parece no importarles mucho 
nuestra presencia. En la parte baja del casco, a unos 20 me-
tros de profundidad, sorprendentemente ha florecido una 
pequeña colonia de coral negro de casi un metro de altura.

Pero es en Punta Lobos donde encontramos un 
enorme bosque de coral negro. Es un buceo profundo,  
bajamos a 133 pies (40 metros). Sigo a la investigadora 
Jenny Carolina Rodríguez, quien estudia una enfer-
medad en los corales del Pacífico. Jenny me muestra  
la colonia de coral negro que crece en forma ramificada 
como si se tratara de arbustos, pero no son plantas sino 
pequeños organismos llamados pólipos que forman co-
lonias. Se trata de los corales de aguas profundas con el 

crecimiento más lento, se estima que crecen de ocho a 22 
micrómetros por año. Las uñas de los humanos crecen 
cerca de 36 milímetros por año, 2 000 veces más rápido 
que el coral negro. 

Recorremos La Reina, un sitio de buceo en la punta nor-
te de Isla Cerralvo. Es un arrecife con grandes agregaciones 
de peces. Observo meros, cabrillas y un cardumen de par-
gos azul dorado que después de unos minutos me rodea. A 
unos 25 metros de profundidad recorro un pequeño cañón 
lleno de vida. Mientras avanzo, los gobios se esconden entre 
las colonias de coral duro y las morenas verdes se asoman 
entre las oquedades de los montículos submarinos que pa-
recieran adornados con estrellas de mar de todos colores y 
tamaños. Distingo una espectacular morena cebra que ape-
nas se asoma, al tiempo que Ramón Castellanos y Edgar 
Escobar, nuestro dive master, registran a dos peces piedra, 
que se mimetizan con el entorno. Aunque parecen tímidos, 
se trata de una de las especies marinas más venenosas.

Hacemos una inmersión en Las Ánimas, un grupo 
de islotes, al noreste de isla San José. Recorremos un  
canal profundo donde distinguimos algunas langostas, co-
nocidas como “cigarra de las galápagos”. Son extrañas,  
parecen casi prehistóricas por su caparazón aplanado. 
Llama la atención que en casi todos nuestros buceos 
hemos encontrado restos de arpones, anzuelos y redes 
de pesca. En un sitio llamado El Pináculo, observo cómo 
nuestro dive master hace señales a lo lejos. Cuando sa-
limos del agua, emocionado, Edgar Escobar asegura que 
había un tiburón martillo. Ninguna cámara lo registró.

Se dice que desde hace siete años en la bahía de La 
Paz es difícil ver un tiburón martillo o cornuda como le 
llaman los pescadores. Históricamente ha sido la especie de 
tiburón más pescada en la región; sus poblaciones se han 
movido o prácticamente han desaparecido.

 —¿Y los tiburones?, pregunto a José Alberto Zepeda 
Domínguez, biólogo marino, quien trabaja programas de 
manejo sustentable con comunidades pesqueras de la ba-
hía de La Paz. Sonríe, mueve la cabeza y responde: “En 
cualquier lugar hay tiburones, yo los encontré en Ensena-
da de Muertos, al este, a 60 kilómetros de La Paz. Ahí hay 
una flota tiburonera. Hay que dejar muy claro que pescar 
tiburón es legal. No está prohibido pescar tiburón, salvo 
algunas especies protegidas. Para que respiren tranqui-
los algunos, no se pescan los tiburones grandes, tienen un 
sabor a amoniaco. Tiene mayor precio el tiburón pequeño, 
es más sabroso, el que le llamamos cazón… No sé qué 
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tiburón estabas buscando o queriendo ver, pero vete con 
un tiburonero, ellos seguro saben dónde están”.

— ¡Pero yo los quiero ver vivos!
— Están vivos… En los anzuelos de los palangres, me 

responde lacónico.
Al final de mi viaje por el Golfo de California subrayo 

una frase de John Steinbeck: “Los hombres realmente ne-
cesitan monstruos marinos en sus océanos personales”.

 
 rECordando a John stEinbECk

Sin duda alguna, el Mar de Cortés es un paraíso, pero 
también tiene su infierno.

Hace 78 años, John Steinbeck escribió en las notas de 
su bitácora: “Tomamos una pequeña colonia de corales 
blandos de una roca en un pequeño mundo acuático. Y eso 
no es terriblemente importante para la marea. A cincuen-
ta millas de distancia, los barcos camaroneros japoneses  
están dragando con primicias superpuestas, criando to-
neladas de gambas, destruyendo rápidamente la especie 
para que nunca regrese, y con la especie destruyendo el 

equilibrio ecológico de toda la región. Eso no es muy im-
portante en el mundo. Y a miles de millas de distancia, las 
grandes bombas están cayendo y las estrellas no se mue-
ven de ese modo. Nada de esto es importante o todo lo es”.

 la tragEdia dE los CoMUnEs
Las cosas han cambiado un poco, ya no entran barcos 
japoneses, ahora es la propia flota pesquera mexicana la 
que se está devorando al Mar de Cortés. De aquí se ex-
traen aproximadamente más de 500 000 toneladas al año. 
Suena bien, de no ser porque los cercos de los atuneros, 
las redes de arrastre de los camaroneros, los enmalles 
de los sardineros y los palangres de los tiburoneros, no 
sólo han colapsado a algunas pesquerías comerciales, 
también han incrementado la pesca incidental de espe-
cies protegidas. Hoy se tiran más redes, pero se captura 
menos. Las pesquerías están sobreexplotadas.

La autoridad, que debería regular, deja que la “Trage-
dia de los Comunes” haga el resto. Hay una competen-
cia desleal entre la pesca industrial y la pesca ribereña, 
entre las embarcaciones menores de Baja California Sur 
frente a los grandes barcos pesqueros de Sinaloa y Sono-
ra. Y en medio de este vacío de autoridad, la pesca ilegal 
no respeta vedas ni tallas ni especies.

El investigador Ismael Mascareñas, del Centro para la 
Biodiversidad Marina y la Conservación, quien ha coordi-
nado el Programa de Monitoreo Ecológico de Largo Pla-
zo, no duda al señalar que el Golfo de California está en 
riesgo. El dato más revelador es que entre 1998 y 2017, 
las tallas de peces comerciales disminuyeron hasta 45 
centímetros y 65% de los arrecifes se han degradado. 

En algún momento, los latidos del mar dejarán de 
escucharse, en lo profundo del Mar de Cortés.

І  Crónica
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UN OCÉANO INVADIDO

POR PLÁSTICO

 

100% de lA ArenA 
de lAs plAyAs 

de todo el mundo contiene contaminación por 
microplásticos (diminutas partículas tóxicas).

Por ana lucía altamirano I @airedetina

8  
millones de 
toneladas de plástico 
acaban en el océano 
cada año. Equivalen a 
vaciar un camión de 
basura por minuto 

(en 2030 serán 
2 camiones por minuto; 

en 2050, 5).

Existe una tonelada 
de plásticos por cada 

3 
tonelAdAs 

de peces en los mares.

Para 2050, habrá 

4 tonelAdAs 

de plástico por cada 

3 tonelAdAs 
de peces; es decir, habrá más 

plástico que peces en los 
ecosistemas marinos.

60%
de las especies marinas en el mundo han consumido 
algún tipo de plástico (al confundirlo con alimento).
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POR PLÁSTICO

¿Cuánto tiempo tardan 
en desapareCer del planeta?

• servilleta de papel: De 2 semanas 
   a un mes (luego de depositada en la basura).
• Vaso de unicel: 1 000 años.
• Botella de pet: 100 años.
• suela de zapato: 65 años.
• Bolsa de plástico: 150 años.
• pila: 500 años.
• pañal: 450 años.
• lata de aerosol: 30 años.
• lata de refresco: 10 años.
• Chicle: 5 años.
• Colilla de cigarro: 2 años.

90% de lA bAsurA 
flotante del océano está compuesta por plástico.

Un océano contaminado con plásticos puede causar 

13 000 millones 
de dólares en pérdidas anuales.

Al año, el plástico en el mar causa la muerte de 
un millón de Aves 
y 100 000 mAmíferos

 marinos (de 600 especies diferentes).

fuentes
• Ellen Macarthur foundation
• new Plastic Economy
• ocean Conservancy
• onU
• Parley for the oceans
• save on Energy
• sEMarnat

Cada mexicano puede utilizar hasta 

38 000 popotes 
plásticos a lo largo de su vida.

Hoy hay más de 

150 millones 
de tonelAdAs 
de desechos plásticos en el océano.
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alrededor de nuestro planeta las actividades  
humanas están cambiando al océano, que  
enfrenta amenazas sin precedentes como la  

sobreexplotación de las pesquerías, la pérdida de arre-
cifes de coral, la contaminación y la erosión de nues-
tras costas, debido al aumento del nivel del mar. Ante 
ello, muchas naciones han reconocido la importancia 
de que el mundo entero tenga un océano saludable, y  
se han comprometido a combatir dichas amenazas. 

Por su liderazgo, México ha sido un país ejemplar en 
esta lucha.

Conocemos la intención de México de crear una gran 
Área Marina Protegida (amp) a fin de salvaguardar la 
enorme riqueza del Mar de Cortés y la costa del Pací-
fico de Baja California Sur. Esta excelente noticia nos 
llega a menos de un año de que el Presidente Enrique 

México está preparado para proteger

al Acuario del Mundo
Por John kerry i @JohnKerry

Peña Nieto declarara el Archipiélago de Re-
villagigedo, una cadena de islas prístinas en 
el Pacífico mexicano, como un Parque Na-
cional con cerca de 150 000 km2, completa-
mente protegido de actividades extractivas.

Sin embargo, el trabajo de México hacia 
la protección de sus mares comenzó en un 
área mucho más pequeña: el Parque Nacio-
nal Cabo Pulmo (ubicado en Baja California 
Sur), que en todo el mundo es considera-
do un gran éxito. La ciencia muestra que 
las amp garantizan la sobrevivencia de fauna 
marina como ballenas, delfines, tiburones y 
tortugas, pero también benefician a las pes-
querías en aguas adyacentes. Cabo Pulmo 
es un claro ejemplo de ello.



John Kerry es exsecretario de Estado de Estados Unidos y exsenador 
demócrata por Massachusetts. Lideró la primera conferencia Our Ocean, 
en 2014, que creó un foro internacional donde jefes de Estado y ministros, 
científicos, ambientalistas y líderes empresariales se reúnen cada año para 
discutir el estado que guardan los océanos del mundo, así como los pasos que 
se deberán tomar para protegerlo y las soluciones hacia el futuro.

  Sobre el AUTor
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al Acuario del Mundo
Este parque se decretó en 1995 como re-

sultado de un proceso colaborativo entre la 
comunidad local y ong, científicos y oficia-
les de gobierno. Uno de los resultados más 
asombrosos es que en el transcurso de 10 
años la biomasa de peces en el parque se 
cuadriplicó. Ello significa que los peces  
pueden crecer y madurar dentro del área 
protegida, y también salir de ésta a través de 
un efecto conocido como derrame (spillover). 
Una vez fuera, los peces pueden ser captura-
dos y coadyuvar a sostener a las pesquerías 
por muchas generaciones.  

Cada año, Cabo Pulmo atrae cerca  
de 30 000 turistas interesados en ver arre-
cifes de coral saludables, lobos marinos, 

tiburones martillo, mantarrayas gigantes del Pacífico y 
distintos mamíferos marinos. Con ello, el parque es ca-
paz de generar empleos bien remunerados y seguridad 
económica para la comunidad, mejorando significativa-
mente su nivel de vida.

Desde su declaración, el modelo de Cabo Pulmo se 
ha replicado en todo el mundo. A principios de este año, 
la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, estableció el 
área marina protegida Rapa Nui alrededor de la Isla de 
Pascua, protegiendo en forma integral un área cerca-
na al tamaño de todo el territorio continental de aquel 
país sudamericano. Esta zona fue acordada por el pue-
blo Rapa Nui a fin de proteger la pesca tradicional, sus 
ecosistemas y biodiversidad únicos, y así mantener por 
generaciones sus medios de sustento.

Del otro lado del Pacífico, el Presidente Tommy Re-
mengesau declaró la pequeña nación insular de Palau 
como Santuario Nacional Marino, protegiendo en forma 
integral 80% de las aguas del país. En el mismo decreto 
se creó una zona de pesca para aprovechamiento ex-
clusivo de los pescadores locales. El santuario de Palau 
proporciona recursos marinos para  el mercado local, y 
también satisface con creces al creciente mercado tu-
rístico, que año con año genera millones de dólares.

La creación de una gran reserva marina en el Mar  
de Cortés y la costa del Pacífico de Baja California Sur  
impactará positivamente a decenas de miles de pesca-
dores de comunidades adyacentes, así como a distintas  
especies marinas, incluyendo tiburones, delfines, ba-
llenas, atunes, mantas y tortugas, que conocen a esta área 
como su hogar. Se trata de una propuesta que permite que la 
pesca local continúe, otorgando a las comunidades derechos 
sobre sus aguas costeras por primera vez en la historia. 

De llevarse a cabo, en el tiempo las poblaciones de 
peces continuarán recuperándose, y  generarán efectos 
de derrame hacia afuera del área protegida, lo que po-
sibilitará mayores capturas para futuras generaciones 
de pescadores.

Aprovecho esta oportunidad para felicitar al pueblo de 
México por esta nueva iniciativa y expresar mi confianza 
en que el Presidente Electo Andrés Manuel López Obra-
dor fortalecerá el gran legado de México para el océano, 
beneficiando a sus comunidades costeras con más pe-
ces, más turismo y más empleos bien remunerados. 



30 І  Infografía

PESCa DEPoRTiVa: aLTERnaTiVa DE ConSERVaCión

la pesca deportiva es una gran oportunidad para fomentar el turismo en 
nuestro país, atraer visitantes y generar ingresos; en especial, en Baja Ca-
lifornia sur. sin embargo, debe estar basada en decisiones inteligentes que 
garanticen la conservación de los mares de méxico y de las especies mari-
nas que habitan en ellos.
 
definiCión
Es una actividad turística de esparcimiento que consiste en la captura de especies de 
vida silvestre mediante el uso de línea de mano o caña, con anzuelo y carnada viva o se-
ñuelos artificiales. Se practica en mares y costas, ríos y aguas interiores de todo el mun-
do, a pie desde la orilla o desde una embarcación, tanto estática como en movimiento.

pez espada
(xiphias gladius)

especies objetivo
espeCies maYores (piCudos)

marlin raYado 
(tretapturus audax)

marlin azul 
(MAkAiRA NiCRANS) 

marlin negro 
(MAkAiRA iNDiCA)  

pez Vela 
(isthiophorus platypterus) 

Habitan en aguas templadas y tropicales, son migratorias y muy apreciadas por su gran fuerza y tamaño.

espeCies menores otras espeCies de interÉs ComerCial

dorado 
(coryphaena hippurus)

pez gallo 
(nematistius pectoralis)

atún aleta amarilla 
(thunnus albacares)  

wahoo 
(acanthocybium 

solendari) 

jurel 
(trachurus 

picturatus murphyi)

DE CAñAS, AnzueloS y CaRnadaS
Contexto
En México, la actividad se realiza en prácticamente todo 
el litoral, así como en cerca de 50 embalses de aguas 
interiores. Se dirige a 99 especies, de las cuales 80 son 
marinas y 19 dulceacuícolas.

Existen alrededor de 14 000 embarcaciones de pes-
ca deportiva con bandera nacional e ingresan anualmen-
te un promedio de 18 000 embarcaciones extranjeras, 
que se reparten 65% en el océano Pacífico, 11% en 
el Golfo de México y Mar Caribe, y el 24% restante en 
aguas continentales.

Por  amaya bernárdez y francisco Ursúa
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Como deporte
Baja California Sur es, con mucho, el estado donde más se practica pesca deportiva, con cuatro 
destinos principales: Los Cabos, Los Barriles-Buenavista, Loreto y La Paz.

El primero de estos destinos alberga 73% de la infraestructura para hospedaje y servicios co-
nexos, y atiende actualmente a 65% de la afluencia de pescadores deportivos a México (ibáñez 
Pérez et al. 2016). También en Los Cabos se encuentran todas las especies de pesca deportiva, 
lo que hace de éste un sitio privilegiado.

La PeSCa dePORTIva 
eS una aCTIvIdad 
aLTamenTe RedITuabLe 
y, POR TanTO, Su 
PROmOCIón debe 
COnSIdeRaR que LaS 
eSPeCIeS COmeRCIaLeS 
deben manejaRSe deSde 
La SuSTenTabILIdad 
y deSaRROLLaRSe 
de fORma PLanIfICada. 

•  400 000 personas, en su mayoría visitantes internacionales,   
   pescan cada año en BCS.

• El gasto promedio por persona se calcula en 1 785 dólares. 

• La derrama supera los 1 100 millones de dólares anuales.

• La actividad genera más de 24 000 empleos.

fuentes:
• Comisión nacional de acuacultura y Pesca (conapesca).
• the billfish foundation. 

torneos
En 2016, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (conapesca) reportó 254 
torneos de pesca deportiva, de los cuales 142 fueron en aguas marinas y 112 
en aguas interiores de todo el País.

Para 2017, llegaron a México 5 000 pescadores provenientes de 820 equi-
pos de varios países.

El evento más importante en materia de participación y premios es el Torneo 
internacional de Pesca Deportiva Bisbee’s Los Cabos Offshore con una expec-
tativa de 124 equipos y una bolsa acumulada en premios de 7.5 millones de 
dólares. Se le considera el torneo mejor premiado del mundo.

impaCto soBre la Vida silVestre
La pesca deportiva que se realiza bajo la modalidad de captura y liberación o catch and 
release se puede considerar como una opción sustentable. No obstante, fuentes cientí-
ficas muestran que la mortandad de especies extraídas con pesca deportiva varía con 
cada especie en función de siete factores relevantes, en orden de importancia:

1. ubicación del anzuelo: Si el anzuelo engancha al pez en cualquier órgano 
vital, la probabilidad de supervivencia decrece significativamente.

2. tipo de carnada: La carnada natural incrementa el riesgo de que los peces 
traguen el anzuelo, y con ello la probabilidad de supervivencia se reduce.

3. tipo de anzuelo: Los anzuelos tipo “J” son ingeridos con mayor facilidad 
que los anzuelos circulares, mismos que reducen la mortalidad pues reducen la 
probabilidad de enganchar órganos vitales.

4. profundidad de la captura: Este factor se relaciona con la expansión de la 
vejiga natatoria de los peces. Mientras mayor sea la profundidad de captura y la ve-
locidad de extracción, mayor será la probabilidad de lesiones por vejiga natatoria.

5. temperatura del mar: Se ha documentado que a mayor temperatura del 
agua, la mortalidad parece ser mayor.

6. tiempo de “pelea”: “Pelea” es la etapa en la que el pescador y el pez luchan 
por vencer al otro. Mientras ésta sea mayor, el estrés asociado a cambios fisioló-
gicos aumenta, y con ello la mortalidad.

7. exposición al aire: Una vez que el pez sale del agua, y mientras el pescador 
corta el anzuelo para regresarlo, el pez no tiene acceso a oxígeno, lo que en 
combinación con el estrés de la captura, puede alargar su periodo de recu-
peración. Mientras menor sea el tiempo de exposición al aire, mayor será la 
probabilidad de supervivencia.

DE CAñAS, AnzueloS y CaRnadaS

¿Qué pasa en 
Baja California sur?
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Por James ketchum i @Pelagioskakunja
Pelagios kakunjá a. C.

eSTadO aCTuaL
y OPORTunIdadeS

DEL MaR DE CoRTÉS:

de COnSeRvaCIón

TiBURonES
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DEL MaR DE CoRTÉS:

de COnSeRvaCIón

En térmInoS ECoLóGICoS, 

PoDríamoS PEnSar 

quE EL tiburón mArtillo 

EStá ExtInto En EL 

mar DE CortéS; 

lA sobrepescA, 

lA degrAdAción de 

su hábitAt y el cAmbio 

climático han SIDo 

LEtaLES Para ESta 

CarISmátICa 

ESPECIE marIna. 

SIn EmBarGo,

 no todo está perdido… 

La CIEnCIa PuEDE 

ofrECEr una SoLuCIón 

EfECtIva quE PErmIta 

rECuPErar LaS PoBLaCIonES 

DEL “rey del mAr” 

quE SoLían haBItar 

En EL GoLfo DE CaLIfornIa.  
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MÁS PECES EN EL MAR Y MÁS PESCADOS EN LA MESA

PeSqueROS?

   
   

 ¿Q
UÉ

 SON LOS REFUGIOS

la sobreexplotación pesquera está poniendo en riesgo el fu-
turo de nuestros mares. De continuar así, para el año 2050 
habrá desaparecido la mayoría de las especies que hoy 

consumimos. Las cifras hablan por sí solas: la fao asegura que 
tres de cada cuatro especies con valor comercial están afectadas 
por la sobrepesca, mientras que 25% de la captura se tira por la 
borda por tratarse de especies no comerciales. 

México también enfrenta este problema. Nuestro país ocupa 
el puesto 16 en la producción pesquera mundial con 1.7 millones 
de toneladas; sin embargo, de acuerdo con un reporte de Environ-
mental Defense Fund México, 30% de las especies comerciales 
sufren sobrepesca, mientras que el 70% restante está en un pun-
to crítico. El organismo teme que en 20 años se pescará la mitad 
de lo que se captura hoy y las ganancias caerán en 97%. 

Ante este panorama, ¿qué podemos hacer? Por un lado, los ex-
pertos sugieren desarrollar esquemas de pesca sustentable; por el 
otro, recomiendan establecer áreas en las que se prohíba la pesca 

por un periodo determinado de tiempo. Esto es: crear zonas de 
refugio pesquero en donde las especies puedan reproducirse, in-
crementar sus poblaciones y alcanzar tallas mayores, mientras que 
el ecosistema también se recupere del impacto de la pesca.

México ya cuenta con zonas de este tipo. Las primeras se es-
tablecieron en 2012 en el Mar de Cortés, Baja California Sur; se 
localizan a lo largo de un corredor que va de San Cosme a Punta 
Coyote y son resultado del trabajo en conjunto de gobierno, orga-
nizaciones de la sociedad civil y pescadores que decidieron tomar 
acciones para proteger su patrimonio. 

Más de cinco años después han demostrado su utilidad: la 
mitad de las especies de interés han aumentado en talla y peso. 

Sin embargo, la recuperación es un proceso lento. Por ejem-
plo, especies como el mero requieren hasta 20 años para aumen-
tar sus poblaciones; no obstante, el primer paso está dado y 
la oportunidad de tener más peces en el mar y más pescados  
en la mesa está puesta.



nuestras decisiones de consumo tienen una gran huella en la salud 
de los ecosistemas marinos del planeta. tú decides si este impacto es  
positivo o negativo.

1. ConCienCia
Antes de consumir pescados o mariscos, debes considerar que:
a) Se trata de vida salvaje extraída de su hábitat natural. Esta biomasa provenien-
te del mar no es infinita y juega un rol fundamental en el equilibrio de éste. 
b) Las pesquerías son mucho más que regiones geográficas, métodos de pesca 
o especies marinas. Son lugares donde las actividades humanas están vinculadas 
con los ecosistemas marinos y los recursos renovables.

2. informaCión
Debes obtener la mayor cantidad posible de datos sobre la especie que vas a 
consumir: ¿cómo se capturó?, ¿dónde se capturó?, ¿qué especie es? Con esta 
información tendrás un criterio más amplio y sabrás diferenciar aquellas especies 
cuyas poblaciones han sido sobreexplotadas.

3. deCisión
Además de las especies más comerciales y conocidas —también las más explo-
tadas—, elije otras opciones poco valoradas por el mercado. Así, contribuirás a 
evitar el desperdicio y fomentarás el consumo de temporada. 

4. Valor
Opta por aquellas especies que tienen un crecimiento rápido, madurez precoz, 
descendencia numerosa y que pueden colonizar ecosistemas con rapidez. Por lo 
general, se colocan debajo de la cadena alimenticia. 

Un claro ejemplo es la sardina que, cuando se pesca artesanalmente y se 
utiliza para consumo humano, el trabajo del pescador obtiene un mayor valor 
agregado debido a que el pescado extraído es de mejor calidad, menos vida 
marina fue capturada y el consumidor final está dispuesto a pagar un sobre-
precio justo.

Por desgracia, lo anterior poco ocurre porque la sardina mayormente es cap-
turada por la flota pesquera industrial, que la procesa para elaborar harinas… 
Esto sólo genera que las cientos y miles de toneladas extraídas del océano sean 
mal pagadas al pescador. 

Otro ejemplo es la jaiba, cuando está en su proceso de muda y se le conoce 
como “jaiba suave”. Se trata de la captura de una especie que se reproduce con 
facilidad e involucra a familias y comunidades enteras, además de que no se 
desperdicia nada del crustáceo.

5. ConsideraCión
No consumas aquellos depredadores que se encuentran arriba de la cadena ali-
menticia y que están seriamente amenazados, presentan un desarrollo lento, de 
madurez retrasada y de descendencia poco numerosa. Como el tiburón.

Evita las especies que el mercado demanda, como el atún.
Respeta aquellas especies que se encuentran en veda temporal o permanente 

como el caracol Caribe, que tiene una veda muy estricta y sus poblaciones están 
en estados críticos en nuestro país.

Toma en cuenta que en México las especies de marlín, pez vela y espada 
se encuentran reservadas únicamente a la pesca deportiva. Considera esto al 
llegar a un restaurante y que te ofrezcan cualquiera de éstas en el menú.

6. BenefiCios
Al respetar esta cadena alimenticia y agregar valor al trabajo de las comunidades 
pesqueras (para quienes por generaciones el mar ha sido su única o principal 
forma de vida), estás incentivando al pescador en pequeña escala a pescar de 
forma responsable como lo aprendió de sus ancestros.

Para más información:  @buena_pesca
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¿qUÉ y CóMo

CoMer
deL maR?

Por Manuel fernández gómez

en 2050 SeRemOS mÁS de 9 500 mILLOneS de PeRSOnaS en eL PLaneTa, 
POR LO que La demanda de COmIda CReCeRÁ 70%. PaRa aLImenTaR a TOda 

eSTa PObLaCIón, La SOLuCIón POdRía eSTaR en LOS OCéanOS.
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no se sabe cuáles son las razones de su lle-
gada ni cuánto tiempo se quedarán… Lo 
cierto es que desde hace algunos meses las  

mantas gigantes regresaron al Mar de Cortés, espe-
cíficamente a una zona conocida como La Reina, al 
norte de la isla Cerralvo, en Baja California Sur.

La última vez que se registraron avistamientos 
fue entre 2002 y 2003 (aunque existen reportes 
fechados en 2016), y pese a que se desconocen 
las causas de su desaparición, estamos ante una 
oportunidad única.

Es momento de unir esfuerzos para desarrollar 
e implementar en la región prácticas responsables  
de turismo relacionadas con buceo, esnórquel y anclaje 
de embarcaciones. Además, es fundamental concienti-
zar a los pescadores sobre la importancia de proteger a 
estas especies y el ecosistema en el que habitan. 

Con información e imágenes de ECo: Ecosistemas y Conservación, dirigida por Jenny rodríguez y arturo ayala bocos.

ECo: Ecosistemas y Conservación 

qUEREMoS qUE 
SE qUEDEn. 
qUEREMoS CUiDaRLaS.

¡BiEnVEniDaS aL MaR 
DE CoRTÉS!

Las mantas 
regresaron



isla Espíritu santo, en el Mar de Cortés (baja California sur). i foto: Mario gómez.

@codemarmx

www.endefensadelosmares.org




