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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 primer volumen, Percepciones y representaciones del mar de California 
(1533-1829), se aborda el periodo colonial desde una perspectiva histórica 
ambiental. Partiendo de las primeras expediciones de descubrimiento, se 
estudian los mecanismos y estrategias de dominación del espacio marino y 
sus recursos: los topónimos y mapas que ordenaron sus contornos, las rutas 
y barcos que surcaron sus aguas o los instrumentos y aparejos que esquil-
maron peces y perlas. En los seis capítulos de este volumen cobran protago-
nismo las interacciones —en torno al mar— entre los pueblos originarios 
y los agentes externos (conquistadores, misioneros, pobladores y viajeros), 
identificando las diversas formas de percepción y apropiación del ámbito 
marino-costero, así como los saberes, discursos e imágenes que articularon 
el aprovechamiento y explotación de su naturaleza.
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PRESENTACIÓN GENERAL DE LA OBRA

Con el presente libro comienza la serie de cuatro volúmenes titu-
lada Nuestro mar. Historia ambiental del golfo de California (siglos xvi-xxi). Esta 
colección surge del proyecto de investigación «Percepción y apropiación 
asimétrica del golfo de California (siglos xvi-xxi): historia ambiental, con-
flictos ecológico-distributivos y sustentabilidad» (SEP-CONACYT, 2015, CB 
258615), dirigido por la doctora Micheline Cariño Olvera, de la Universi-
dad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, México. En él ha participado 
un numeroso equipo interdisciplinar, proveniente de diferentes ámbitos 
y países, preocupado por el también llamado mar Bermejo y la vida que 
se desarrolla en torno a él. Los capítulos que conforman estos libros han 
sido fruto de las investigaciones y del diálogo entre especialistas en historia, 
ciencias del mar y ciencias sociales interesados por el ambiente marino y 
costero, pero también se ha contado con la participación de habitantes de 
comunidades, representantes de la sociedad civil, asociaciones, estudiantes 
y grupos de hombres y mujeres que viven y sienten a las orillas de Nuestro 
mar. Así pues, los trabajos que se agrupan en esta colección tienen un mar-
cado carácter participativo. Durante la investigación y el planteamiento de 
los temas, se ha intentado romper la verticalidad con la que la academia 
suele observar a su objeto de estudio, dando voz en la medida de lo posi-
ble a las personas y a las experiencias cotidianas que se desarrollan en el 
golfo de California. Como han argumentado sólidamente Jo Guldi y David 
Armitage en su reciente Manifiesto por la Historia, la escritura del pasado 
ha de hacerse teniendo presente al «público», siendo necesarias «nuevas 
formas de relato susceptibles de ser leídas, comprendidas y asumidas por 
los profanos» (Guldi y Armitage, 2016, p. 213). En este sentido, sin perder 
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rigor ni profundidad en el análisis, se han compuesto estos volúmenes de 
manera que sean accesibles y sugestivos para todo lector.

El objetivo principal de estos libros es ofrecer una historia crítica de un 
mar habitado, navegado, utilizado y explotado por diferentes sociedades a 
lo largo del tiempo. Se estudian las relaciones de los diversos grupos que 
han poblado las costas e islas del golfo de California con su entorno, los 
vínculos con sus ecosistemas marinos y el aprovechamiento de sus recursos. 
De esta manera, interesan tanto las cuestiones materiales (desde el descu-
brimiento y demarcación de la geografía, hasta el consumo y la extracción 
de recursos naturales) como los aspectos inmateriales (percepciones, cos-
movisiones, representaciones y expresiones culturales del mar). Es una 
historia crítica, en tanto que se analizan las relaciones de poder que han 
generado procesos de apropiación y despojo, así como sus consecuencias 
socio ecológicas en el marco del pensamiento decolonial. Y es una historia 
marina, ya que está centrada en el desarrollo y la evolución del mar como 
un espacio activo, en continua transformación a lo largo del tiempo, sujeto 
a miradas, interpretaciones e intervenciones de toda índole. Las historias 
y la naturaleza de este mar, cuyo espacio costero e insular pertenece en su 
totalidad al territorio mexicano,1 han participado en la articulación de las 
identidades locales, en el desarrollo político y económico de las regiones 
ribereñas y, por supuesto, en la conformación de una imagen global del 
mar que Jacques-Yves Cousteau (1986) apodó «el acuario del mundo».

Como preámbulo a esta colección, es oportuno hacer una breve sín-
tesis de las características físicas y ecológicas del Golfo y sus islas. No obs-
tante, es necesario advertir previamente —como se discute en el capítulo I 
del volumen III— que la mayor parte de las publicaciones sobre este mar 
interior están centradas en dichos aspectos, pero en cambio, son muy esca-

1   Por sus características físicas, geográficas, históricas y económicas el golfo de Cali-
fornia debería formar parte plenamente del territorio nacional. Sin embargo, a causa de la 
falta de reconocimiento del régimen de aguas interiores o territoriales por la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) México no tiene total 
soberanía de este espacio marítimo. Hasta el momento y con base en esta convención 
México ejerce soberanía como Mar Territorial en el tercio norte del Golfo y, en los dos 
tercios restantes, solo tiene los derechos para la explotación de los recursos que le concede 
de la Zona Económica Exclusiva. «El hecho de que el Golfo de California no sea reconocido 
a nivel internacional, en su totalidad, con el régimen de aguas interiores o territoriales 
mexicanas, limita al Estado mexicano a no tener plena y total soberanía sobre este espacio 
marítimo» (Sans, 2018, p. 3). Para que la superficie total de ese espacio marino sea parte 
del territorio nacional en su totalidad se requieren gestiones internacionales y adecuaciones 
a la jurisdicción nacional. 
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sas aquellas que lo han abordado desde la perspectiva de las ciencias socia-
les y de las humanidades. De ahí que otro de los objetivos de esta colección 
sea, precisamente, contribuir a llenar dicho vacío de conocimiento. Por lo 
tanto, tras constatar esta descompensación, advertimos a los lectores que la 
mencionada síntesis es una muy apretada, pero suficiente e indispensable 
para servir de contexto a los cuatro volúmenes de la colección Nuestro mar.

Se sabe que esta larga grieta es el resultado de placas tectónicas en 
movimiento (la placa Farallón-Pacífico y la Norteamericana) desde el ori-
gen del planeta. Los estudios geológicos y paleontológicos modernos distin-
guen varias etapas que combinan movimientos de subducción, elevación, 
deslizamientos y fragmentación a partir de 20 o 30 millones de años atrás, 
logrando detectar la apertura de un proto-golfo hace 10 o 12 millones de 
años, y la separación de la masa continental desde 5 a 7 millones de años, 
al definirse la falla de San Andrés en orientación oblicua respecto a lo 
que hoy es el Noroeste de México (Ledesma-Vázquez et al., 2009; Duque-
Trujillo et al., 2015). Se estima que esta sección se ha desplazado hacia el 
norte-noroeste entre 300 y 400 km en total durante los últimos 130 millo-
nes de años y todavía continúa moviéndose hasta que en algún momento 
se separe del continente. 

Actualmente, el golfo de California divide en dos partes las tierras del 
noroeste mexicano, a la altura del desierto de Sonora. En relación a su 
delimitación geográfica la referencia norte es el delta del río Colorado, 
pero su límite sur ha dado origen a una controversia y varía según se con-
sideren diferentes autores o diversas fuentes gubernamentales mexicanas 
(Figura 1). La Secretaría de Marina reconoce una línea trazada desde 
Punta Arenas, Baja California Sur (BCS), hasta Altata, en Sinaloa, con lo 
cual la longitud del Golfo sería de 1200 km y su superficie de 283 000 km2, 
incluyendo 898 islas e islotes (Sans, 2018, p. 7). En cambio, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con base en la consulta y dis-
cusión de expertos, ubica el límite más al sur, trazando una línea de Cabo 
San Lucas (BCS), a Cabo Corrientes (Jalisco), en el límite sur de Bahía de 
Banderas (Saldaña-Ruiz, Sosa Nishizaki y Cartamil, 2017). Con esta delimi-
tación, tanto la longitud (1600 km) como la superficie del Golfo aumentan 
considerablemente (377 000 km2), siendo necesario sumar las islas Marías 
y las Marietas al cómputo de islas ubicadas dentro del Golfo. 

Esta controversia no solo afecta los datos de longitud y superficie, sino 
también a la regionalización político-administrativa concerniente a los 
estados y municipios ribereños que deben ser o no incluidos. Si se toma 
como límite sur el establecido por la Secretaría de Marina, el golfo de 
California solo baña los litorales de cuatro estados: en las costas orientales 
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de la península de Baja California, los estados de Baja California (BC) y 
BCS, y en el continente, las de Sonora y Sinaloa. Si se toma en cuenta la 
delimitación sur del INEGI, hay que agregar los litorales de dos estados 
más: Nayarit y el norte de Jalisco. 

Figura 1. Características físicas y ecológicas del Golfo y sus islas.

Fuente: Información de Pérez-Flores et al., 2015; CC-BY y Albers, 2015 y CONABIO, 2016. 
Diseño de Marina Hirales, Consultora en Sistemas de Información Geográfica, 2019.
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En todo caso, considerando sus características oceanográficas, bio-
lógicas, ecológicas y pesqueras (Domínguez, 2020, p. 10) el Golfo suele 
dividirse en tres zonas (Figura 1). 

1. Alto Golfo: Desde la desembocadura del río Colorado hasta Bahía 
San Francisquito, en línea hacia el este, pasando por el sur de isla 
Tiburón, hasta llegar a Bahía de Kino, Sonora, en la costa oriental 
del golfo. 

2. Golfo Central: Desde Bahía San Francisquito hasta la Bahía de La 
Paz y, en la costa este, de Bahía de Kino hasta Mazatlán, Sinaloa.

3. Boca del Golfo: Según la delimitación más amplia, desde Cabo San 
Lucas al sur de la península de Baja California y en línea diagonal 
hacia el sureste hasta Cabo Corrientes, Jalisco, en el límite sur de 
Bahía de Banderas.

En el Alto Golfo, (Figura 1) la profundidad es relativamente baja y uni-
forme, con un promedio de 150 m, y cuencas de más de 200 m (Wagner y 
Delfín), prosiguiendo un desbarranque de 300 a 600 m de profundidad por 
la cuenca de Salsipuedes, en la estrecha apertura de 90 km a la altura de las 
grandes islas Tiburón y Ángel de la Guarda. Estas características generan 
una alta dinámica de corrientes y mareas de 9 m (de las más amplias del 
mundo) en toda esa área, lo cual provoca difíciles condiciones de navega-
ción bien conocidas por marineros y pescadores. De allí hacia la porción 
sur del Golfo, existe una estrecha zanja que desemboca al sur con una pro-
fundidad promedio de 1000 a 1500 m y varias cuencas que rebasan los 2500 
m en la región Central y hasta 3500 m de profundidad (Guaymas, Carmen, 
Farallón, Pescadero), mientras que el perímetro de plataforma continental 
es una angosta banda delimitada por la isobata de 100 m (Álvarez-Borrego, 
1983; Lonsdale, 1989). Con base en la profundidad y el perfil topográfico, 
se confirma la zonificación tripartita del Golfo (Figura 1): el Alto Golfo es 
la parte menos profunda y más uniforme, delimitada al sur por la cuenca 
de Salsipuedes; la porción media, que va desde esta cuenca hasta una 
línea trazada entre Loreto (BCS) y la laguna de Agiabampo (Sonora); y, 
finalmente, la porción sur, que es la más abrupta y profunda, cuyo límite 
meridional varía conforme a la controversia antes mencionada.

La ubicación geográfica de este mar interior confiere a sus aguas un 
perfil tropical-templado o subtropical cuya salinidad promedio es de 34 
ppm y temperatura en 24°C, pero ambos parámetros presentan amplias 
variaciones estacionales, en particular en la porción norte, donde es común 
registrar las temperaturas más extremas de 12°C en invierno (noviembre-
febrero) hasta 35°C en verano (julio-septiembre) y cuya salinidad super-
ficial puede llegar a 40 ppm. Estas variaciones no son una excepción. En 
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general el golfo de California es descrito como una cuenca de evaporación 
sometida a cambios estacionales y de menor periodicidad extremadamente 
complejos por efectos tanto del clima (por ejemplo, debido a la incidencia 
del sistema Niño-Niña), como a los vientos y las corrientes que mezclan su 
masa de agua propia con las provenientes de la corriente fría de California 
(en invierno) y la Ecuatorial (en verano). El Golfo recibe también el ver-
tedero de una docena de grandes ríos de Sonora, Sinaloa y Nayarit, inclu-
yendo el Colorado, y posee más de 300 humedales entre esteros, estuarios 
y lagunas costeras localizados principalmente en dichos estados. 

Durante millones de años el aporte de nutrientes y materia orgánica 
en sedimento dio como resultado uno de los cinco mares costeros más 
productivos y biodiversos del mundo, así como seno de una importante 
riqueza pesquera de sardina, peces de escama, camarón, varias especies de 
bivalvos y otros invertebrados, sin olvidar lo distintivo que fue la pesca de 
ostras perleras (Álvarez-Borrego y Lara-Lara, 1991). Los especialistas han 
encontrado explicaciones del por qué el golfo de California es el «acua-
rio del mundo» con base en su singular morfología, posición geográfica 
respecto a las masas de agua, y el efecto combinado de marea y corrientes 
internas en todas las profundidades, dando como resultado la recircula-
ción vertical y horizontal de masas de agua a diferentes escalas. Este fenó-
meno es conocido como surgencia ya que pone en circulación hacia las 
capas superficiales al agua fría del fondo rica en nutrientes. Este tipo de 
mezcla o agitación es más enérgica durante la primavera incidiendo en el 
incremento de la productividad primaria (dimensionada por la concen-
tración de clorofila o fitoplancton), un factor reconocido por ser la base 
de la cadena alimentaria (Mercado-Santana et al. 2017). No es de extrañar 
que muchas de las temporadas de pesca oceánica comercial en el planeta 
coincidan con eventos estacionales de mezcla en determinadas zonas (p.ej., 
anchoveta, arenque, sardina, camarón, calamar, etc.), así como se observa 
en las migraciones de depredadores (atún, espada, jurel, peces ‘deporti-
vos’) y cetáceos filtradores. Una surgencia puede suceder inclusive a escala 
local, como en una bahía o laguna costera, o en amplias franjas de la costa, 
esto sucede casi siempre y por todas partes dentro y alrededor del Golfo.

De modo que la multiplicidad de formas de vida que ocurren en el 
golfo de California hace que sea un notable núcleo de biodiversidad de 
todos los taxones, ya sean terrestres o marinos. Entre la macrofauna, el 
número total de especies descritas suma unas 5969 de las cuales, alrede-
dor de 4860 son invertebrados y 1115 especies de vertebrados (Brusca et 
al., 2005). Los moluscos son el grupo más representativo entre los inver-
tebrados (2195 especies), seguido de los crustáceos (1051 especies), los 
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poliquetos (717 especies), los cnidarios (253 especies) y, finalmente, los 
equinodermos (262 especies). Los peces suman 911 especies, de las cuales, 
821 son peces óseos y 87 peces cartilaginosos. Por su parte, las aves marinas 
y costeras están representadas por 530 especies. Los mamíferos marinos 
suman 36 especies y representan el 83 % de las especies de mamíferos 
marinos del mundo. Entre estos, 23 son odontocetos, ocho son misticetos 
(61 % de las especies existentes), y cuatro pinnípedos. Existen además siete 
especies de reptiles marinos: cinco tortugas (de las siete existentes en el 
planeta), una serpiente y un cocodrilo (Brusca et al., 2005). De hecho, la 
biota del Golfo está compuesta por especies de dos provincias biogeográ-
ficas, la Panámica y la Californiana. Además, se reconocen 766 especies 
endémicas de macroinvertebrados, la gran mayoría son moluscos, con 460 
especies, luego siguen los crustáceos, con 118 especies, y los poliquetos, 
con 79 especies. Entre los peces hay aproximadamente 77 especies endé-
micas (Enríquez-Andrade et al., 2005).

Si bien las costas e islas del golfo de California fueron habitadas desde 
hace por lo menos diez mil años, es en los albores del siglo xvi cuando 
empieza a ser documentada una incesante sucesión de percepciones, re-
apropiaciones, procesos de reconocimiento y de extracción de sus recur-
sos. A lo largo de cinco siglos —con sus propios imaginarios, ideologías 
o motivaciones—, pueblos originarios, conquistadores, exploradores, 
aventureros, viajeros, científicos, empresarios, funcionarios de gobierno, 
cronistas, escritores, ambientalistas, pescadores, urbanitas, comuneros y 
demás actores —locales y foráneos— experimentaron, definieron y rede-
finieron el color de las aguas del mar Bermejo. Estos cambios en la forma 
de percibir y utilizar el golfo de California han quedado plasmados en la 
división de los cuatro volúmenes, donde ha primado el desarrollo de los 
contenidos con un carácter más temático que cronológico. 

En el primer volumen, que abarca desde 1533 hasta 1829, se estudian 
los procesos de percepción y apropiación de un nuevo espacio por parte de 
una sociedad colonial. En el segundo, con un lapso temporal de dos siglos 
(1830-2020), se analizan los procesos de extractivismo en los que preva-
lece la percepción del medio marino como un gran depósito de recursos, 
disponibles para ser extraídos para fines comerciales e industriales. En el 
tercer volumen, entre 1900 y 2020, se examinan las miradas al golfo de Cali-
fornia como un espacio «excepcional» en el que se manifiesta la asimetría 
de poder de la ciencia, la conservación y el turismo, lo que genera conflic-
tos ecológicos, despojo de los bienes de las comunidades y una moderna 
resignificación del espacio marino. El cuarto volumen, centrado en las dos 
primeras décadas del siglo xxi, tiene por finalidad el análisis e impulso de 
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la ruptura de las asimetrías históricas y el avance hacia la reapropiación 
del territorio marino y costero por sus habitantes en busca de construir 
sociedades resilientes y sustentables. Para ello, desde un esfuerzo por deco-
lonizar el oficio de historiar, se plantea una construcción colectiva y desde 
abajo de la historia del golfo de California. En definitiva, consideramos la 
escritura de la historia ambiental y las posibilidades de aplicar sus resulta-
dos en diversos instrumentos de gestión y manejo como una herramienta 
para la lucha contra el despojo y el desarrollo homogeneizador.

Así pues, se analizan —en la larga duración histórica— los distintos 
procesos de apropiación, expoliación y reapropiación del espacio y de 
los recursos del golfo de California, los conflictos ecológico-distributivos, 
destacando el papel de los agentes dominantes —cuyo poder permite y 
legitima dichos mecanismos de usurpación, privación y conquista—, así 
como las consecuencias que tienen para los individuos y los espacios que 
son despojados y devastados. A través de estos estudios se sientan las bases 
conceptuales y se facilitan los rudimentos empíricos para un renovado 
proceso de resignificación territorial del golfo de California, mediante la 
construcción de su historia ambiental y el análisis ecológico-político de la 
acción geográfica de actores pasados y presentes. También identificamos 
las diversas formas de percepción y apropiación del ámbito marino-costero, 
así como los tipos de uso y manejo de los recursos, reconociendo aquellos 
que podrían ser recuperados, adaptados, conservados o descartados, para 
contribuir a la construcción de alternativas productivas y de autonomía 
comunitaria capaces de encaminar la región hacia el aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas marinos y costeros, en el contexto de cam-
bio social actual.

Micheline Cariño
Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz

Mario Monteforte
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, La Paz



INTRODUCCIÓN

En este primer libro, Percepciones y representaciones del mar de California, 
1533-1829, se reúnen seis ensayos que buscan contribuir a una relectura 
ambiental marina del golfo de California durante el periodo colonial. 
Desde la década de los noventa del siglo xx, la historiografía mexicana 
empezó a ahondar en cuestiones ambientales, acompañada casi siempre 
de la mirada de antropólogos y geógrafos. No obstante, como el famoso 
libro de Elionor G. K. Melville, Plaga de ovejas: consecuencias ambientales de 
la conquista de México (1994), considerado por muchos el detonante de una 
serie de sucesivos estudios, el interés general se orientó a las problemáticas 
ambientales de carácter agrario, pecuario y forestal. Los trabajos colectivos 
coordinados por Alejandro Tortolero (1996) y los volúmenes de historia 
ambiental dirigidos por Bernardo García Martínez en compañía de Alba 
González Jácome (1999), el primero, y de María del Rosario Prieto (2002), 
el segundo, ampliaron sustancialmente los enfoques, espacios y temas de 
estudio. Apertura temática que se ha consolidado en los recientes trabajos 
coordinados por Christopher R. Boyer (2012), Sergio Alejandro Cañedo 
Gamboa y Cynthia Radding (2016), y Luis Alberto Arrioja y Armando 
Alberola (2016).

El mar Bermejo, aunque inicialmente pueda considerarse una región 
aislada o poco integrada en la órbita colonial, abarca diversos paisajes y 
regiones que articula en un extenso hinterland litoral. La naturaleza árida 
de los actuales estados de Sinaloa y Sonora y, por supuesto, de Baja Califor-
nia y Baja California Sur ha sido un recurrente tema de estudio por parte 
de geógrafos, arqueólogos, antropólogos e historiadores. Los paisajes, las 
explotaciones mineras, la ganadería, la agricultura, los mecanismos de 
adaptación y los usos del suelo y de los escasos recursos hídricos, tanto 
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por parte de los pueblos originarios como por los misioneros y poblado-
res que llegaron bajo la dominación hispana, han sido objeto de análisis 
—entre otros muchos— en los trabajos de Ignacio del Río (1984), David 
Piñera Ramírez (1991), Harry Crosby (1994), Homer Aschmann (1997), 
Cynthia Radding (2008), Gilberto López Castillo (2010), Micheline Cariño 
(1996, 2013), Chantal Cramaussel (2009) o Mario Alberto Magaña Man-
cillas (2015). Una rica serie de contribuciones que, progresivamente, han 
ido poniendo el foco de atención historiográfico en el medio natural, al 
tiempo que han evidenciado cómo las dinámicas ambientales del territo-
rio se estructuraron conforme a los diferentes ritmos exploratorios, los 
patrones de actividad humana, los procesos de población y los ciclos de 
extracción de los recursos. 

Sin embargo, a diferencia de esos territorios (desiertos, oasis, explota-
ciones agrícolas, etc.), el mar de California —como sujeto de la historia— 
no ha sido atendido con la relevancia suficiente. Más allá de las referencias 
documentales y arqueológicas acerca de las actividades pesqueras o de las 
navegaciones —exploratorias, de transporte o comerciales—, lo cierto es 
que —sobre las aguas del mar Bermejo o en sus profundidades— son muy 
pocas las modificaciones o alteraciones ecológicas de la época colonial 
apreciables en la actualidad. Igual que las olas borran de inmediato las 
rutas seguidas por los barcos, la propia naturaleza del mar ha impedido la 
continuidad de las distorsiones humanas preindustriales sobre su superficie 
o las ejecutadas en su litoral más inmediato. Unido a esto, la visión tradi-
cional del mar —en la ambigua posición de ser percibido, a veces, como 
una barrera y, otras, como un canal de comunicación— no ha facilitado 
que se aborde el mar como un campo de estudio en sí mismo. En este sen-
tido, la vida de los puertos, los asentamientos costeros, las dinámicas de 
los litorales o la «cultura marítima», como recientemente han subrayado 
Guadalupe Pinzón Ríos y Flor Trejo Rivera (2015) para el caso de México, 
siguen abriendo nuevas perspectivas y aproximaciones desde la historia. 
Para el mar de California, ya en época contemporánea, es de gran interés 
el estudio de los enclaves portuarios de La Paz y Santa Rosalía de Karina 
Busto Ibarra (2013), así como las investigaciones de Pinzón Ríos acerca de 
San Blas y otros puertos del Pacífico novohispano (2011 y 2014).

Tras el inaugural texto de Fernand Braudel sobre el mar Mediterráneo 
(1949), numerosos autores han girado el foco de atención hacia el desarro-
llo histórico de los mares, si bien manteniendo el devenir de los hombres 
sobre el soporte acuoso como paradigma de la narración histórica. En las 
últimas décadas, mientras la sensibilidad ambiental ha ido acrecentándose 
como un rasgo definitorio de las sociedades avanzadas del siglo xxi, algu-
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nas obras de síntesis centradas en la historia de una región marítima se han 
hecho eco de las implicaciones ambientales de las decisiones humanas, las 
prácticas de los pueblos originarios y la incidencia voraz de las exploracio-
nes y colonizaciones. Tal es el caso de la novedosa visión del océano Pací-
fico de Matt K. Matsuda (2012), la sugerente historia de la pesca a escala 
global de Callum Robert (2007) o la perspectiva estratégica (en el pasado, 
el presente y el futuro) que plantea Jacques Attali (2017).

En esta renovada estela, los autores de este primer volumen de la colec-
ción hemos fijado nuestra atención en la dimensión ambiental del mar de 
California durante el periodo colonial. En la medida en la que las fuentes 
nos lo han permitido, hemos procurado que el mar —y todo cuanto con-
tiene y abraza— fuese el protagonista de la narración. Como el mar no ha 
podido escribir sus memorias y las intervenciones materiales que, sobre su 
espacio, realizaron los hombres durante la colonia no son perceptibles en 
el presente, hemos optado por reproducir numerosas voces, impresiones 
e imágenes de quienes experimentaron «nuestro mar» entre los siglos xvi 
e inicios del xix. Estas percepciones y representaciones del mar Bermejo 
—en la mayoría de las ocasiones— fueron realizadas por agentes exter-
nos a la región e, incluso, manifestadas lejos de sus propias orillas, por 
lo que estuvieron fuertemente determinadas por una visión del mundo 
exógena, con sus propios intereses políticos, económicos y culturales. Por 
tanto, la historia colonial del Golfo está atravesada por las ideas capitales 
de apropiación, conquista y descubrimiento, a las que siguieron la puesta 
en práctica de las acciones conducentes a su demarcación geográfica, la 
localización de recursos y la efectiva explotación de sus riquezas. Como en 
toda interpretación, el universo de partida de los sujetos que llegaron al 
mar de California mediatizó la lectura de su naturaleza, siendo sus aguas 
el lugar donde se cruzaron miradas que buscaban lo exótico, lo fabuloso y 
lo terrible, al mismo tiempo que la bendición o el castigo de Dios.

El libro lo hemos estructurado siguiendo un patrón esencialmente 
cronológico, si bien al interior de cada capítulo —al priorizar el mar como 
protagonista de la historia— la narración ha adoptado diferentes aproxi-
maciones temáticas, lo que permite una visualización de conjunto sobre los 
principales problemas ambientales del mar durante el periodo colonial. El 
desarrollo de este espacio del continente americano entre los siglos xvi y 
xviii, inevitablemente, está atravesado por el impulso europeo de conocer 
y dominar el Nuevo Mundo. Así pues, con el primer capítulo, «Pueblos 
originarios del golfo de California», Micheline Cariño, M. Teresa Egea y 
Wendi Domínguez han planteado una panorámica general de las socieda-
des prehispánicas del Golfo. Las autoras esbozan una breve historia de los 
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diversos pueblos originarios y su relación ancestral con el mar, anotando 
sugerentes apuntes en larga duración que ayudan a poner rostro humano 
y perspectiva temporal a los conflictos ambientales que enfrentan los pue-
blos que conforman la riqueza cultural originaria de la región.

Los siguientes cinco capítulos tienen un enfoque mucho más histórico. 
Con la presentación de un marco o contexto general del proceso de descu-
brimiento y ocupación del Golfo —lo que se ha denominado grand récit— se 
han combinado las petites histoires —detalles tradicionalmente olvidados y 
otros prácticamente anecdóticos— que sirven a los autores para reconocer 
los discursos y las prácticas de apropiación del mar —en clave ambiental— 
durante la colonia. Siguiendo a Jacques Revel (1996), Jo Guldi y David 
Armitage argumentan cómo la Historia en nuestros tiempos ha de fusionar 
lo «macro» y lo «micro», lo grande y lo pequeño «que, por un lado, extrae 
lo mejor del trabajo de archivo y, por otro, produce amplios panoramas 
del trabajo sobre problemas de interés común» (Guldi y Armitage, 2016, p. 
213). De esta forma, a partir de la experiencia, la fascinación o la reacción 
concreta sobre un accidente geográfico, un placer de perlas o un fenómeno 
marino, Micheline Cariño, Salvador Bernabéu Albert y José María García 
Redondo analizan la asimilación occidental de un nuevo espacio, la apro-
piación de sus recursos y, particularmente, el poder de sus representaciones. 
Durante los siglos xvi, xvii y xviii, la cantidad de imágenes producidas  
—en textos, mapas, pinturas o grabados— y su puesta en circulación, 
allende las Californias, ensamblaron diversas realidades, mitos y ensoñacio-
nes que construyeron un medio natural tan temido como deseado, conti-
nuamente conquistado y, rápidamente, huido entre las brumas.

El segundo capítulo está centrado en el descubrimiento de la penín-
sula de California, aproximadamente, desde 1530 hasta 1540. En “Primeras 
expediciones y primeras impresiones del mar Bermejo”, García Redondo 
indaga los antecedentes culturales que condicionaron las primigenias 
miradas al mar de California. Ante la pregunta sobre qué esperaban ver los 
exploradores y qué vieron, el autor expone la sucesión de categorías natu-
rales que los occidentales fueron acomodando ante una geografía ignota 
que acabaron por declarar patrimonio de la Corona de España. Siendo de 
interés para este libro las percepciones y las representaciones del mar, se 
procuran no solo imágenes de carácter visual, sino también un rico elenco 
de metáforas, descripciones y comparaciones recogidas en los diarios de 
las primeras expediciones.

La importancia de las perlas como el recurso más apreciado y valorado 
del golfo de California durante siglos ha determinado la inclusión de un 
capítulo que, a modo de gozne, enlaza los orígenes y el desarrollo de las 
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pesquerías. En el tercer capítulo, «El descubrimiento de un mar de per-
las, siglos xvi y xvii», Micheline Cariño acerca al lector al surgimiento del 
mito perlero, desde la Antigüedad hasta la consolidación de la explotación 
intensiva de los yacimientos californios. Así pues, se presentan las prácticas 
de extracción mediante buceo, las actitudes de naturales y colonos ante 
las gemas, la demarcación y el acaparamiento colonial de los enclaves y la 
concesión de licencias pesqueras por parte de las autoridades hispánicas 
a los empresarios que buscaron un rápido enriquecimiento a partir del 
saqueo. Anticipando otros capítulos de los sucesivos libros de esta colec-
ción, la autora señala el germen de las etapas de sobreexplotación de los 
recursos y del deterioro ambiental del lecho marino.

El cuarto capítulo, «Navegación, reconocimiento y explotación de los 
recursos marinos del golfo de California, siglos xvi y xvii», complementa 
a los dos anteriores. García Redondo, en primer lugar, señala las proyec-
ciones de navegantes enemigos y los proyectos hispanos para la defensa 
de un espacio estratégico. En segundo término, plantea un esbozo de 
«hidrografía histórica», es decir, una historia de los reconocimientos marí-
timos más centrada en los espacios navegados que en la cronología o en 
sus protagonistas. Por último, siguiendo la estela del capítulo precedente, 
se estudia la apropiación de otros recursos naturales que —además de las 
perlas— ofreció el Seno de las Californias. En todo este análisis, el estudio 
de la cartografía antigua ocupa un papel destacado como expresión del 
conocimiento o desconocimiento territorial, como proyección visual de 
diferentes niveles de posesión empírica, como secuencia constructiva de 
las ideas espaciales y como instrumento de divulgación de las relaciones de 
un determinado poder con un entorno geográfico concreto.

Los dos últimos capítulos estudian el final de la dominación colonial 
del mar Bermejo. El quinto capítulo, «A orillas del seno Lauretano. Los 
jesuitas en el golfo de California», de Salvador Bernabéu Albert y Miche-
line Cariño, abarca desde la llegada de los misioneros de la Compañía de 
Jesús a la península de California en 1697 hasta su expulsión de todos los 
dominios de España, por orden de Carlos III, en 1767. Tras un repaso de 
la ocupación territorial y de la instalación de misiones por parte de los 
jesuitas, los autores ponen de relieve su papel en el avance de los recono-
cimientos geográficos y en la elaboración de una cartografía actualizada 
de la California. El estudio de los barcos y los astilleros empleados por 
los padres cobran un protagonismo especial en el segundo apartado del 
capítulo, al evidenciar su papel no solo en la comunicación entre las dos 
orillas sino en la conformación del Golfo como un espacio unitario. Para 
concluir, en los dos apartados siguientes se analizan los recursos del mar 
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desde la óptica de los jesuitas y de los colonos que poblaron el Golfo: por 
un lado, las fuentes que sirvieron como alimento y, por otro, las perlas. Tras 
las restricciones impuestas por los religiosos a la pesca de los codiciados 
bivalvos sobre el personal civil que estaba a su cargo, se estudia la extrac-
ción de dichas gemas a partir de la figura del ex soldado Manuel de Ocio, 
quien terminó por amasar una importante fortuna gracias a su captura. 

El sexto y último capítulo, firmado por Salvador Bernabéu, «Nuevos 
vientos sobre el mar de California. Intentos de gobernanza y visiones 
ilustradas», trata las últimas décadas de la colonia, desde la salida de los 
jesuitas hasta la Independencia de México y la expulsión de los últimos 
españoles de las poblaciones ribereñas, en 1829. Siendo un periodo de 
profundas reformas, protagonizadas en gran medida por el Visitador 
General José de Gálvez, se analiza su impacto en el mar a través de las 
rutas marítimas, acciones militares y el establecimiento de nuevos puer-
tos. En los años finales del siglo xviii, la Península y el mar de California 
ocuparon un destacado lugar en las discusiones científicas y académicas, 
en gran medida gracias a la difusión de las noticias geográficas y botánicas 
divulgadas por los jesuitas en el exilio europeo. Así pues, el autor analiza 
la impronta marítima en las últimas miradas y expediciones científicas 
sobre el mar Bermejo. Para terminar, se señalan los intentos ilustrados por 
comprender el comportamiento de los recursos naturales del mar, que ya 
manifestaban una fase de agotamiento tras décadas de sobreexplotación. 

A pesar de la diversidad cronológica y de enfoques de los capítulos 
recogidos en este volumen, los autores han trazado una conexión de los 
problemas ambientales del mar Bermejo pensando en la larga duración. 
De manera latente, en todos los estudios se evidencia la constante histórica 
de la apropiación asimétrica del espacio natural y de sus recursos por parte 
de grupos exógenos, una apropiación a través de múltiples mecanismos 
e infinitas acciones sobre las orillas del mar: los topónimos y las palabras 
que describen contornos; las imágenes y los mapas que reproducen formas 
geográficas; el señalamiento de nuevas rutas y la construcción de barcos y 
astilleros; la extracción de sal; la pesca de peces y perlas o la elaboración 
de inventarios de la fauna marina. Una prolongada tensión a lo largo del 
tiempo, en la que la identidad del mar, de «nuestro mar», puede compren-
derse como una historia de despojos y resistencias, un pasado que —de 
manera urgente— nos conmina a actuar sobre nuestro presente.

José María García Redondo
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
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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 primer volumen, Percepciones y representaciones del mar de California 
(1533-1829), se aborda el periodo colonial desde una perspectiva histórica 
ambiental. Partiendo de las primeras expediciones de descubrimiento, se 
estudian los mecanismos y estrategias de dominación del espacio marino y 
sus recursos: los topónimos y mapas que ordenaron sus contornos, las rutas 
y barcos que surcaron sus aguas o los instrumentos y aparejos que esquil-
maron peces y perlas. En los seis capítulos de este volumen cobran protago-
nismo las interacciones —en torno al mar— entre los pueblos originarios 
y los agentes externos (conquistadores, misioneros, pobladores y viajeros), 
identificando las diversas formas de percepción y apropiación del ámbito 
marino-costero, así como los saberes, discursos e imágenes que articularon 
el aprovechamiento y explotación de su naturaleza.

Micheline Cariño es Profesora-Investigadora de la Uni-
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y miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
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historia marítima y de la cartografía. Es autor del libro 
Cartografía e Imperio. El Padrón Real y la representación 
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e Investigador Principal del Proyecto I+D+i Feder – 
Junta de Andalucía CARTOPOLIC  «Cartografías en 
movimiento. Circulación y construcción de los sabe-
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