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En portada: 14 de noviembre - Día Mundial de la Diabetes 
Tema 2024 - 2026: Diabetes y Bienestar  

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina
suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente esta hormona que produce.

El número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado en las últimas
décadas. En 1980 la padecían 108 millones, para 2017 la cifra aumentó a 425 millones. 

Este día representa la mayor campaña de sensibilización sobre diabetes del mundo, tiene
como objetivo destacar las oportunidades para fortalecer la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento ante el preocupante aumento en la incidencia de la diabetes alrededor del
mundo.
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10 DE NOVIEMBRE 
DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA
PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO

SEMANA
INTERNACIONAL DE 
LA CIENCIA Y LA PAZ

Proclamada desde 1988, es una oportunidad para promover el
estudio y la difusión de información sobre los vínculos entre el
progreso científico y tecnológico, y el mantenimiento de la paz y la
seguridad; así como la cooperación internacional entre la
comunidad científica.

La celebración anual de esta Semana Internacional contribuye
enormemente a la promoción de la paz y fomenta un mayor
intercambio académico sobre un tema de importancia universal, al
mismo tiempo sirve para que el público en general tome conciencia
de la relación existente entre la ciencia y la paz. Se espera que cada
año aumente la participación y, como consecuencia, las
oportunidades de cooperación en las aplicaciones de la ciencia
para la promoción de la paz durante todo el año.

La Semana va precedida por el Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo, que se celebra el 10 de noviembre.

Imagen de: www.uabcs.mx



En 1869 - Helene Stöcker, fue una pacifista,
feminista y publicista alemana. Fundó la "Bund
für Mutterschutz und Sexualreform" para la
protección de madres solteras y sus hijos y fue
editora de la revista “Mutterschutz2 de la
organización.

1952 - Maria Mercè Marçal, fue una poeta,
catedrática, narradora, editora y traductora
española, activa en los movimientos
feminista, nacionalista catalán y comunista.
Es cofundadora de la editorial Llibres del
Mall. Además de tomar parte activamente en
la vida literaria catalana, participa en la
política y en movimientos cívicos como el
feminista.

1969 - Ayaan Hirsi (Ali) Magan, es una activista
somalí-neerlandesa-estadounidense, escritora 
y expolítica neerlandesa. Es feminista y una de
las críticas más severas de la mutilación genital
femenina. 

En 2005, la revista Time la nombró una de las
100 personas más influyentes en el mundo.

En 1893 - Edward Adelbert Doisy, fue un
Bioquímico estadounidense. Fue galardonado
en 1943 con el Premio Nobel de Fisiología o
Medicina (compartido) por sus trabajos en la
obtención de vitamina K.

UN 13 DE NOVIEMBRE NACIERON... 
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LA MASCARITA PENINSULAR (GEOTHLYPIS BELDINGI), 

Por Roberto Carmona   , Isabella Mata , Gerardo Marrón   , Enrique Flores , Sergio
Águila , Sofía Pérez , Sergio Alcalá , Damián González , Selma Ávalos , Aranza
Mendoza  y Sergio Flores Ramírez .
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A pesar de que Baja California Sur es la entidad más árida del
país, a lo largo del estado se encuentran oasis que presentan
espejo de agua permanente y vegetación emergente, que
cubren poco más de 20 km2 (0.03% del territorio estatal). Los
oasis concentran un alto número de especies, muchas de ellas
estrechamente asociadas al agua dulce, por lo que su hábitat
potencial en el estado es muy escaso. Una de estas especies,
catalogada como en peligro de extinción, es el ave canora
conocida como mascarita peninsular (Geothlypis beldingi).

Características: es un chipe de 14 cm de longitud total, de la
punta del pico a la punta de la cola. El plumaje es verde olivo en
el dorso, más brillante en los machos que en las hembras; en el
vientre la coloración es amarillo brillante en ambos sexos. Los
machos poseen la típica “máscara” que les da nombre. 

Su hábitat: se establece y
reproduce exclusivamente
en oasis con espejo de
agua y vegetación
emergente: tule (Typha
dominguensis) y/o carrizo
(Phragmites australis),
sobre la que construye sus
nidos y donde se alimenta
principalmente de
pequeños invertebrados,
como arañas e insectos.

Hábitat típico de la Mascarita peninsular: oasis de
La Purísima al fondo su icónico cerro, El Pilón.



Amenazas y demografía de la especie: factores como la
sobreexplotación de los mantos acuíferos, sus recursos
circundantes, la contaminación y el cambio de uso de suelo han
ocasionado problemas en las poblaciones de la mascarita
peninsular, al disminuir la superficie de vegetación emergente.
Estos problemas son mayores en los oasis sureños, donde se
concentra la mayor parte de la población humana, como San
José del Cabo, Santiago y la Poza de Todos Santos. A los
problemas anteriores se suman los incendios naturales y el
efecto de los ciclones, que son fenómenos comunes en el
estado, los cuales modifican de forma dramática el paisaje de los

Distribución: en 1917 se propuso la existencia de dos
subespecies por diferencias en el plumaje. Para la subespecie
norteña (G. b. goldmani) los machos presentan una franja color
crema encima de la máscara negra; en la sureña (G. b. beldingi)
los machos muestran color amarillo limón encima de la máscara
negra, difícil de apreciar. Hay más de 200 km de separación
entre los límites de ambas subespecies (entre La Paz y San
Javier), en esta región es incierta su afinidad taxonómica. 

Macho norteño de la especie. Foto del oasis de
San Ignacio.

Macho sureño. Foto del Estero San José 
del Cabo.



estado, los cuales modifican de forma dramática el paisaje de los
oasis; sin embargo, estos ambientes son capaces de
restablecerse de forma natural, siempre y cuando tengan el
abasto de agua garantizado.

En 2021 la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) estimó una población
de entre 650 y 1,670 aves adultas, un tamaño poblacional muy
pequeño para un ave canora, sobre todo al compararlo con
especies similares, como la mascarita común (G. trichas) y el
chipe lores negros (G. tolmiei), cuyas poblaciones se estiman en
77 millones y 11 millones de individuos, respectivamente.

Resta mucho trabajo por hacer para integrar programas sólidos
de conservación y manejo. Por un lado, en cuanto a
conocimiento científico faltan por determinar su tamaño
poblacional actual y por subespecie, la localización de los sitios
numéricamente más importantes, así como identificar y clasificar
las amenazas a las que están sometidas las distintas
poblaciones, entre otros.

Hacia la conservación de la mascarita peninsular

Ave juvenil. Hembra sureña de La Poza de Todos Santos. 



Para determinar el tamaño poblacional general y por subespecie,
lo que conlleva evidenciar los sitios de mayor importancia,
recientemente (junio de 2024) se realizó un recorrido de 23 días
por la mayor parte de los oasis sudcalifornianos. Se formaron
dos equipos: uno en el sur, desde La Paz hasta Cabo San Lucas
y otro en el norte, desde San Ignacio hasta San Javier. Durante
los últimos días ambos equipos exploraron los sitios centrales,
entre San Hilario y San Pedro de la Presa. En cada oasis se
realizaron conteos de punto, los datos están siendo analizados.
En total, se visitaron 69 sitios: 25 en la zona norte (G. b.
goldmani), 30 en la zona sur (G. b. beldingi) y 14 en la zona
central. Pronto daremos cuenta de los resultados encontrados,
que además de actualizar las localidades con presencia de la
especie, permitirán evaluar el tamaño poblacional general y su
equivalente para cada subespecie. 

En materia de conservación, es imperante desarrollar
actividades que garanticen la disponibilidad y sustentabilidad de
los oasis, incluyendo el agua y la vegetación, así como
implementar formas de protección legal de estos ambientes. El
aviturismo (birding) es una herramienta que, utilizada
adecuadamente, podría contribuir a la conservación de la
mascarita peninsular, al generar recursos económicos para las
comunidades humanas locales.

Nuestras últimas contribuciones 



Sitios recorridos durante el viaje.

En materia de conservación
solicitamos al Gobierno Federal el
nombramiento de "hábitat crítico"
de dos oasis sureños y
adicionalmente, tenemos muy
adelantado el Programa de Acción
para la Conservación de la Especie
de interés (PACE), que en fechas
próximas será enviado a
SEMARNAT, para su eventual
publicación. Por último, mediante
constantes cursos de capacitación
en identificación de aves, ofrecidos
en diferentes localidades del
estado (San Ignacio y ejido El
Rosario, entre otros) estamos,
también fomentando el aviturismo. 

Agradecimientos: el viaje realizado fue posible gracias al apoyo
económico de BirdLife International. A los buenos amigos
reencontrados en diferentes sitios: Cipriano Romero, Keey
Atondo, Joséle Varela y María de los Ángeles López en San
Ignacio, Quithy Peralta en La Purísima, la familia Amador en El
Bosque y la familia Talamantes en San Pedro de la Presa.

Fotografías: Dr. Roberto Carmona 



Dentro del Parque Nacional Archipiélago de Espíritu
Santo, se encuentra el sitio El Bajo, es actualmente
una zona de refugio para muchas especies marinas
que existen en el mundo. A finales de los 80’s, el área
era considerada como un santuario de tiburón
martillo y uno de los mejores sitios a nivel mundial
para hacer la actividad de buceo con esta especie,
convirtiéndose en uno de los mayores atractivos
turísticos en el estado y por ende dejaba una gran
derrama económica.

Foto: Jesús Flores Ortega Por: Allan Flores
Egresado de Turismo Alternativo

#EspecialdeTurismoCientífico



Los pescadores de la isla La Partida (ubicada en el mismo
Parque), solían pescar dicha especie para su venta y
consumo. Sin embargo, la sobrepesca de barcos
provenientes de todo el mundo, principalmente de Asia,
logró que ellos notaran la disminución de la especie y
decidieran dejar de pescarlo. Desafortunadamente, la
decisión trajo consigo una pérdida del 40% de sus ingresos,
consecuentemente la misma comunidad comenzó a
involucrarse más en actividades de investigación y
conservación del parque. 



De la mano de algunas organizaciones, como Pelagios
Kakunjá –quienes tienen como objetivo el preservar
esta y muchas más especies que se encuentran en El
Bajo–, los pescadores tienen la oportunidad de entrar
a un área un poco distinta a su trabajo usual: el área
del ecoturismo. Su plan es obtener recursos mediante
donaciones, para comprar una embarcación menor
(no mayor a 10 m) totalmente equipada y registrada,
con los permisos necesarios para que las familias
afectadas de los pescadores tengan una ventana de
oportunidades al mostrar el arte de encontrar y
capturar a dichos tiburones en temporada para su
observación y marcaje; ahora con la distinción de que
podrán llevar a turistas interesados en la protección y
conservación de tiburones martillo y sedosos.

              Tiburón martillo                                                          Tiburón sedoso                   



El propósito de esta actividad es integrar a la comunidad
local de pescadores de La Partida a un turismo científico;
mismo que, además de comprender los diversos procesos
de conservación, podrá generar un ingreso equivalente al
40% que tuvieron que dejar de lado, al tiempo que, junto
con biólogos investigadores profesionales, aprenden los
distintos métodos para su marcaje, seguimiento acústico y
satelital, así como la genética, muestreo de sangre y piel.

La pesca y el ecoturismo son actividades que se pueden
complementar, ya que se necesita experiencia de los
pescadores locales, así como su conocimiento de la zona
para ubicar las especies con mayor precisión y cuidar su
manipulación. Este proyecto ayudará a recuperar las
poblaciones de tiburones y a restaurar el ecosistema
pelágico del monte submarino El Bajo. Se espera que sirva
de modelo para recuperar las poblaciones de tiburones y
restaurar otros montes submarinos e islas del Golfo de
California. 





Por María Esther Jiménez López, profesora – Investigadora
del Departamento Académico de Ing. en Pesquerías

GIS-Day/La Paz, BCS

El Día del Sistema de Información Geográfica,
también conocido como GIS-Day, es una iniciativa
creada por la empresa Environmental Systems
Research Institute (ESRI) junto con el activista Ralph
Nader en 1999, donde se tiene por objetivo celebrar
la semana de la Geografía. 

Se considera el único evento dedicado a la Geografía
y los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
alrededor del mundo y se aprovecha para presentar
las aplicaciones del mundo real que están haciendo
una diferencia en nuestra sociedad. Además, este
2024 se celebran los 25 años de GIS Day, con
conferencias alrededor del mundo con el objetivo de
compartir y generar una motivación de trabajo
colaborativo.



En 2020 la Universidad Autónoma de Baja California
Sur, se convirtió en la segunda sede en México de
sumarse a esta celebración a cargo de la Dra. María
Esther Jiménez López, Profesora – Investigadora del
Departamento Académico de Ing. en Pesquerías.
Desde entonces se ha trabajado fuertemente por
tener un evento de talla internacional con ponentes e
instructores de talleres nacionales y extranjeros que
comparten este entusiasmo por ver nuestro mundo
con una “vista de águila” y promover un análisis más
integral para analizar el mundo en 3D y con ello crear
lazos de colaboración y la curiosidad en nuestros
estudiantes para incursionar en esta línea de
investigación. Este año celebramos nuestra 5ta
edición del “GIS-Day/La Paz, BCS”, la cual está
dedicada al Océano. Esto, debido a que vivimos en un
lugar dónde el mar es todo para nosotros, el mundo
entero conoce a nuestro mar como "el acuario del
mundo", por lo que nuestra biodiversidad, nuestra
economía, nuestra investigación proviene del gran
azul. Por ello, es importante saber cómo podemos
analizarlo, tener conocimiento y herramientas que



analizarlo, tener conocimiento y herramientas que nos
den una mejor visión para el manejo y conservación de
todo lo que vive en él.

En este sentido, como en años anteriores nos
esforzamos por presentar ponentes de diferentes
gremios a nivel internacional, institutos de investigación,
universidades y organizaciones no gubernamentales,
con el fin de tener una visión desde todos los puntos de
vista sobre la aplicación de estas herramientas en el
océano. Asimismo, se tendrán talleres sobre el uso y
aplicación de diferentes herramientas para el análisis
del océano, concursos de mapas y cápsulas en los que
estudiantes, profesores e investigadores podrán
compartirnos el uso de los SIG.



¡TE ESPERAMOS! GIS-Day/La Paz, BCS y Comuncación Radio UABCS 



¿Qué es lo primero que haces al visitar un lugar nuevo?

Cuando salimos de viaje, en especial a un lugar que no

conocemos, es común que nos inquiete saber qué lugares

importantes encontraremos, aunque mucho depende de

los gustos o necesidades. Es probable que necesitemos

saber cuál es la distancia entre los sitios de nuestro

interés y donde nos hospedamos, cuáles son las mejores

rutas para recorrer, dónde están los lugares para comer

y si hay otros poblados cercanos, por ejemplo.

Tal vez te preguntes cómo lo hacían en el pasado y qué

herramientas o dispositivos usaban. En la antigüedad, el

dibujo era una manera de representar los elementos

naturales relevantes y durante mucho tiempo, esta fue la

manera de transmitir información y permitir la

Por Luz María Cruz García y Gabriela Cruz Piñón

#Comentarios



manera de transmitir información y permitir la

orientación y ubicación de ciertos fenómenos.

Posteriormente, apareció la cartografía y la elaboración

de los primeros mapas se realizó en materiales como

piedra, madera, pieles y papel. Así, era posible describir

de manera gráfica, una superficie bidimensional y tener

la correcta ubicación de los diferentes elementos

naturales de interés y sitios de referencia.

El primer mapa conocido fue descubierto en Rusia y data

del 30,000 a.C. Al parecer, mostraba un río y posibles

rutas de migración. Otro registro interesante es el mapa

creado por Ptolomeo en el siglo II, en donde ya se

utilizan líneas horizontales y verticales en su

representación y por ello, es considerado padre de la

cartografía antigua.



Hasta hace algunos años, la única manera de ubicarnos

para conocer un nuevo lugar era por medio de un mapa

turístico impreso solicitado en la oficina de turismo del

sitio o bien adquiriendo el mapa para conocer rutas y

carreteras.

Actualmente, la mayoría de las personas tiene acceso a

internet y cuenta con una computadora y/o con un

teléfono celular en el que se pueden utilizar aplicaciones

diseñadas para fines educativos, comerciales o solo para

ubicación, tales como Google Maps o Google Earth, lo

que ha facilitado la orientación en la ciudad que

habitamos o en los nuevos lugares que visitamos. Con

estas herramientas, también es posible explorar algunos

sitios lejanos que tal vez, sean difíciles de visitar.

El desarrollo y evolución del internet y de las

computadoras, nos ha permitido generar, almacenar y

distribuir grandes cantidades de archivos y datos como

nuestra música o libros favoritos que descargamos, o

incluso acceder a las comunicaciones que envían los

satélites.



Toda esta información puede ser organizada, analizada y

gestionada utilizando softwares especializados llamados

Sistemas de Información Geográfica (SIG). Estos sistemas

van más allá de conocer nuestra ubicación, ya que

además nos ayuda a planificar ciudades, gestionar

recursos y proyectos, identificar elementos diversos

como temperatura, agua, suelos, desastres, riesgos,

predecir huracanes, modelar eventos y finalmente,

orientarnos para tomar decisiones acertadas que ayudan

a mejorar la vida de todos. 

Este año celebraremos el 25 aniversario en el uso de los

Sistemas de Información Geográfica bajo la temática

“Cartografiar mentes, modelando el mundo” que nos

invita a tener un acercamiento a las herramientas de

información geográfica que trascienden a través del

tiempo. 

Imágenes de: www.gisday.com

https://www.gisday.com/en-us/overview


¿Te interesa seguir aprendiendo sobre los Sistemas de
Información Geográfica? ¡Este evento te puede interesar!

¡ATENCIÓN!
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