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El incremento del nivel del mar: 
afectación en costas mexicanas

Héctor Reyes-Bonilla,1* Sara Cecilia Díaz-Castro,2 
Arturo González-Baheza3

Resumen: El cambio climático es un fenómeno a escala mundial, 
representa una de las principales preocupaciones de las socie-
dades y gobiernos en el planeta. Una de las afectaciones con 
mayor impacto, que provocará sobre la infraestructura física de 
las ciudades costeras y los puertos, y a la larga sobre el nivel 
de vida de países enteros, es la elevación del nivel del mar. 
Este estudio realizó una revisión de las causas de la elevación 
del nivel del mar en el planeta, y la razón por la que este cambio 
no es general, describiendo los impactos de la infiltración del 
agua marina hacia niveles más elevados en las costas mexica-
nas. Para ello, consideramos algunos esfuerzos que la academia 
y gobierno federal están llevando a cabo para poder pronosticar 
mejor los impactos potenciales, y para buscar formas de ate-
nuarlos. Las proyecciones realizadas sobre el incremento del 
nivel medio del mar para varias ciudades costeras del país pre-
sentan tendencias que varían regionalmente, pero generalmen-
te ascendentes. Los estudios identifican casi todo el litoral 
costero del Golfo de México con afectaciones en las zonas cos-
teras de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campe-
che, Yucatán, Quintana Roo; así como Sinaloa, Baja California 

1 Profesor-Investigador de Tiempo Completo, Departamento de Biología Mari-
na, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Apartado postal 19-B, La Paz, 
B.C.S., Mexico. CP 23080. hreyes@uabcs.mx
2 Investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, La Paz, 
Baja California Sur, Mexico. sdiaz04@cibnor.mx
3 Profesor-Investigador por asignatura, Departamento de Biología Marina, Uni-
versidad Autónoma de Baja California Sur, Apartado postal 19-B, La Paz, B.C.S., 
Mexico. CP 23080. agonzalez@uabcs.mx

mailto:hreyes@uabcs.mx
mailto:sdiaz04@cibnor.mx
mailto:agonzalez@uabcs.mx
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(Bierbaum et al., 2013; Reckien et al., 2014). A partir de estos es-
tudios sabemos que una de las afectaciones con mayor impacto 
sobre la infraestructura física de las ciudades costeras y los puer-
tos y, a la larga sobre el nivel de vida de países enteros, es la ele-
vación del nivel del mar. 

Este fenómeno se ha presentando gradualmente durante 
el siglo XX y lo que va del XXI, a una tasa promedio de 1.7 mm/
año entre 1950 y 2009, pero desafortunadamente ésta se ha ace-
lerado a 3.3 mm/año entre 1993 y 2009 (IPCC, 2014). Entre sus 
consecuencias están el aumento en la erosión marina (Hinkel et 
al., 2013), el aumento de inundaciones en ciudades costeras en 
temporadas de lluvias o huracanes (Woodruff et al., 2013), la des-
trucción de infraestructura turística y residencial (Hallegate et al., 
2013), y en el peor caso, el hundimiento de islas completas, que 
llegaron a estar habitadas hace décadas, y cuyos habitantes se 
vieron forzados a cambiar de residencia (Albert et al., 2016).

En el presente documento, se hace una revisión de las cau-
sas de la elevación del nivel del mar en el planeta, y la razón por 
la que este cambio no es general. Finalmente, se describirán los 
impactos de la infiltración del agua marina hacia niveles más ele-
vados en las costas mexicanas, y se mencionarán algunos de los 
esfuerzos que los académicos y el gobierno federal están llevan-
do a cabo para poder pronosticar mejor los impactos potenciales, 
y para buscar formas de atenuarlos.

Origen del aumento en el nivel del mar y su relación con 
el cambio climático y el exceso de carbono atmosférico

El clima de la tierra ha cambiado, de manera natural a lo largo 
de la historia, sin embargo el planeta se ha calentado de forma 
acelerada en los últimos 100 años, debido a algunas de nues-
tras actividades como el uso de petróleo, gas y carbón para el 

Sur, Nayarit y Chiapas en la costa del Pacífico, hacia finales del 
presente siglo. El problema del aumento del nivel del mar aún 
no es visible para el pleno de la población del país, quienes 
viven en zonas de gran altitud. Es fundamental llevar a cabo 
evaluaciones sobre la susceptibilidad de las comunidades del 
país que generalmente tienen tamaños poblacionales pequeños, 
y que por su relativo aislamiento y bajo nivel económico, están 
expuestos a un elevado riesgo de ver afectado su patrimonio y 
su modo de vida en las próximas décadas.

Palabras clave: cambio climático, ciudades costeras, Golfo de 
México, costa del Pacífico, vulnerabilidad.

Introducción

El cambio climático es un fenómeno a escala mundial, que repre-
senta una de las principales preocupaciones de las sociedades y 
gobiernos en el planeta. Esto se debe a que, con base en investi-
gaciones científicas recientes, sabemos que la intensiva emisión 
de gases de invernadero como el dióxido de carbono (CO2) y el 
metano (CH4) producidos principalmente por la quema de com-
bustibles fósiles, están afectado los patrones de la temperatura y 
la precipitación en el planeta. Ello, de manera indirecta está cau-
sando otros daños como la elevación de la acidez en el océano, 
la migración de especies hacia otras regiones menos cálidas, y 
el aumento en la intensidad de ciclones y tormentas tropicales 
(IPCC, 2014).

Los análisis y las previsiones de los gobiernos y los grupos 
académicos, indican que los daños potenciales a ser causados por 
los fenómenos antes descritos tendrán un costo social muy rele-
vante (Adger et al., 2013), y por ello en la actualidad además de 
tratar de disminuir la cantidad de CO2 y otros gases a la atmósfe-
ra, se busca que las poblaciones humanas comiencen a realizar 
acciones con la intención de adaptarse a las condiciones futuras 
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Figura 1. Causas principales de la elevación actual del nivel del mar en 
el planeta.

El movimiento de los márgenes continentales 

Aunque la tectónica de placas es un proceso de escala geológi-
ca, en los lugares donde dos placas se enfrentan (Figura 2), en 
lo que se conoce en Geología como zona de subducción, pro-
vocan que haya sismos frecuentes, ocasionando movimientos 
verticales de la corteza terrestre, como consecuencia de ellos 
el NMM puede modificarse, en una escala de tiempo inclusive 
anual, tal es el caso en Acapulco que después de los sismos de 
1962 el NMM disminuyó, siendo la única costa en México que pre-
sentó esta situación (Zavala-Hidalgo et al., 2014). 

transporte y la industria, así como la pérdida de bosques y sel-
vas, lo que produce grandes cantidades de bióxido de carbono, 
modificando la composición de los gases de la atmósfera con el 
aumento de uno de los principales que origina el efecto inver-
nadero y, en gran medida, causante del acelerado calentamien-
to. Este cambio climático comprende múltiples interacciones de 
procesos que han provocado que regiones enteras del planeta se 
vean afectadas por lluvias o sequías y por consecuencia se están 
modificando diversos procesos; se espera que los huracanes se 
incrementen en intensidad y número; que los océanos se acidifi-
quen; que muchas especies se extingan y que algunas enferme-
dades transmitidas por mosquitos se extiendan en tiempo y lugar 
(Morin et al., 2013).

Uno de los efectos ineludibles del cambio climático es la ele-
vación del nivel medio del mar (NMM), el cual puede cambiar por 
factores como (Ortíz y González, 2008) (Figura 1):

• El movimiento de los márgenes continentales.
• El aumento de la temperatura de la capa superior del océano. 
• El derretimiento de los glaciares continentales.
• Cambios en el transporte meridional de calor debidos a la 

modificación en la tasa de hundimiento de aguas profundas 
en los mares ártico y antártico. Esto actúa en escalas de 
cientos de años, igual que el cambio climático.
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El derretimiento de los glaciares 

Se sabe que el clima de la Tierra oscila en periodos cálidos y 
fríos. Los periodos fríos son conocidos como glaciaciones y, du-
rante los últimos dos millones de años la Tierra experimentó 
cuatro largos periodos de clima frío. Durante cada glaciación, la 
temperatura promedio alrededor del mundo bajó marcadamente. 
Las grandes masas de hielo que se formaron simultáneamente en 
los dos hemisferios, en la última glaciación, las mayores exten-
siones las alcanzó el hemisferio norte: En Europa, el hielo avanzó 
hasta cubrir casi toda la isla de Gran Bretaña, el norte de Alemania 
y Polonia. En Norteamérica, el manto de hielo que bajaba del Polo 
Norte, sepultó Canadá y alcanzó hasta más al sur de los actuales 
lagos estadounidenses que, como los patagónicos y los alpinos, 
se formaron sobre las hondonadas que dejaron libres las masas 
glaciares que acababan de retirarse (Figura 3).

El agua que durante una glaciación forma masas de hielo era 
parte de los océanos.  Al quedar atrapada en los glaciares el nivel 
del mar bajó hasta 120m, de esta manera se formaron puentes na-
turales que unieron territorios que hoy están separados por el mar. 
Este fue un factor muy importante que permitió las grandes mi-
graciones humanas y de animales a nuevos territorios tales como 
América, Japón, Malasia y Australia, que siguieron a esas épocas 
(Livi, 2012). Cabe señalar que cuando el peso del hielo es quitado 
de la corteza terrestre, ésta se eleva debido al empuje hidros-
tático en lo que se conoce como ajuste post glacial (Paulson, 
2007); es por eso que zonas que estaban ocupadas por glaciares 
ahora están experimentando un incremento del NMM.

Si consideramos que estamos en un periodo cálido y que, de-
bido al cambio climático, el calentamiento se está dando de una 
manera acelerada, podremos esperar entonces como algo seguro 
un cambio del NMM, al producirse los dos últimos puntos ante-
riores. Sin embargo, el aumento del NMM es irregular en todas las 

Figura 2. El mecanismo base de la tectónica de placas. Ilustración tomada de 
http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/riesgos/tectonica/tectonica-
de-placas.

El aumento de la temperatura de la capa  
superior del océano

A medida que el cambio climático ha generado el calentamiento de 
la Tierra, los océanos han respondido con mayor lentitud que los 
entornos terrestres. A lo largo del siglo pasado, el calentamiento 
de los océanos ha sido de aproximadamente tan solo 0.1°C. Este 
calentamiento se ha producido desde la superficie hasta una pro-
fundidad de alrededor de 700 metros. Cuando el agua se calienta, 
se dilata. Por eso, la consecuencia más inmediata del aumento de 
la temperatura del mar es un rápido aumento del nivel del mar 
(Ripa, 1997). 

http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/riesgos/tectonica/tectonica-de-placas
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zonas costeras, puede variar por regiones, p.e. debido a corrientes 
marinas, forma de la cuenca, pendiente de la costa, tipo de playa 
y amplitud de mareas (Díaz-Castro et al., 2011). Además, el im-
pacto que puede tener un mismo incremento del NMM, puede 
dar como resultado afectaciones muy diferentes según el tipo 
de costa, como puede verse en la siguiente imagen (Figura 4)

En la Figura 4 se muestra con diferentes tonos, distintos in-
crementos del nivel medio del mar. Obsérvese cómo la elevación 
del NMM afecta un área menor en la costa (distancias entre A1, B1 
y C1) con pendiente pronunciada, mientras que en una playa con 
pendiente suave el mismo incremento del mar cubre un área ma-
yor (distancia entre A2, B2 y C2). Obsérvese, por otro lado, cómo el 
área de la isla se disminuye considerablemente con cada aumen-
to, de tal forma que, en el tercer nivel de incremento del mar, la 
isla ya queda completamente sumergida.

Figura 4. Cambio potencial del nivel del mar, y la forma como afecta 
terrenos continentales e insulares.

Figura 3. Extensión máxima del hielo en el hemisferio norte, durante 
el pico de la glaciación del Pleistoceno. Ilustración tomada de 
http://www.portalciencia.net/enigmaglac.html

http://www.portalciencia.net/enigmaglac.html
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NMM para varias ciudades costeras del país presentan tendencias 
que varían regionalmente, pero generalmente ascendentes (Figu-
ra 6), siendo menores para el sur de México y la costa del Pacífico, y 
mayores para el norte y la costa del Golfo de México (Palacio Aponte 
et al., 2005, Vázquez-Botello, 2008). 

Existe incertidumbre en las tendencias del incremento del 
nivel del mar para México, debido a la poca extensión temporal 
de los datos; sin embargo, sus efectos por cambios en oleaje y 
mareas, así como cambios en la morfología costera y los patrones 
de sedimentación ya se dejan ver en algunas regiones del país, 
principalmente con la erosión de playas y disminución de dunas 
costeras (Mendoza-González et al., 2013), e inundaciones provo-
cadas por mareas de tormenta en las poblaciones litorales de zo-
nas bajas, con impactos económicos por daño a la infraestructura 
costera. Incluso el desplazamiento de la zona federal marítimo te-
rrestre por incremento del NMM traerá consigo afectaciones a los 
acuerdos de destino y al régimen de propiedad.

Uno de los impactos por la elevación del NMM que ya se pre-
senta en varias regiones costeras del país, es la intrusión salina, o 
contaminación del agua dulce por agua de mar en acuíferos cos-
teros. Esto se da básicamente porque se sobrepasan las extrac-
ciones de agua dulce con respecto a la que se infiltra y recarga 
el acuífero. Con ello se origina que el agua de mar, aunque más 
densa que el agua dulce, trate de llenar el vacío generado por el 
exceso de extracción de agua dulce en los pozos, mezclándose 
e incrementando las sales disueltas, por lo que ya no se puede 
utilizar para consumo humano u otras actividades. Estos casos 
se han observado en Sonora, Baja California Sur (BCS), Península 
de Yucatán, entre otros (Ortiz Pérez and Méndez Linares, 1999, 
Rangel-Medina et al., 2002, Escolero and Torres-Onofre, 2007, 
Cruz-Falcón et al., 2014). En las ciudades más importantes de 
BCS, donde los acuíferos son la principal fuente de agua, se ge-
nerarán impactos negativos con la elevación del NMM por cambio 

La situación en México: impactos previstos 

Las costas constituyen elementos de alto interés para el desa-
rrollo de diversos sectores como la industria, el urbano, el turis-
mo y la recreación, el transporte, las pesquerías, la acuicultura y 
agricultura, entre muchas otras actividades posibles (Hinrichsen, 
1995; Ortiz-Lozano et al., 2005). 

México es uno de los 20 países con mayor longitud de lí-
nea costera en el mundo, con poco más de 11 mil kilómetros 
distribuidos en 17 de las 32 entidades federativas, y cuya super-
ficie continental representa aproximadamente 56% de la nación 
(Azuz-Adeath and Rivera-Arriaga, 2009). Si bien a México no se 
le considera un país tradicionalmente costero, su tendencia de 
desarrollo hacia la costa es evidente cuando vemos que 111 mu-
nicipios interiores tienen influencia costera alta y media y 150 
tienen frente de playa, constituyendo éstos últimos 21.13% de 
la superficie continental mexicana, y albergando en el año 2010 
a 15.4% de la población total del país (17.25 millones de per-
sonas). Además, en más de la mitad de los estados costeros la 
tasa promedio de crecimiento anual estuvo por arriba de la media 
nacional (Figura 5), y se estima que por debajo de la cota de los 
350 metros sobre el nivel del mar se presenta aproximadamente 
95% de los energéticos, 75% de las tierras de regadío; 70% de la 
ganadería; 80% del agua dulce; 70% de la precipitación y 75% 
de las actividades turísticas más remuneradas (Azuz et al., 2011).

La elevación del nivel del mar traería severos efectos am-
bientales en México, incluyendo tormentas, inundaciones, pérdi-
da de humedales, erosión costera, e intrusión de agua salada en 
acuíferos costeros. Como resultado se vería afectada la pesca, la 
salud pública, las vías de comunicación, la agricultura y ganadería, 
acuacultura y desarrollos turísticos (Vázquez-Botello, 2008). Los 
datos de nivel del mar en México muestran tendencias similares a 
las globales. Las proyecciones realizadas sobre el incremento del 
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climático, teniendo que extraer agua de pozos más alejados a las 
ciudades, con más inversiones en obras de conducción, y el uso 
de más combustibles para su extracción y distribución (Boncheva 
y Contreras, 2014, Diéguez et al., 2014).

Vulnerabilidad y consecuencias en las zonas  
costeras de México

Dada la diversidad que existe en los ambientes costeros de Méxi-
co (ríos, deltas, estuarios, lagunas, bahías, humedales, manglares, 
arrecifes), la riqueza de sus recursos, el crecimiento poblacional 
acelerado y su funcionamiento dentro de umbrales de estrés, es 
indispensable evaluar el grado de vulnerabilidad frente a la ele-
vación del NMM, y establecer estrategias de adaptación enfoca-
das a reducir los impactos negativos en el ámbito socioeconómico 
y ambiental (Yáñez-Arancibia, 2010, Espejel et al., 2010). Máxime 
si las proyecciones de la población en las ciudades costeras 
de México se estima en 58.8 millones de personas para el año 
2030 y, 64.2 millones para el 2050 (Azuz Adeath and Rivera 
Arriaga, 2007).

La vulnerabilidad es el grado en que un sistema puede resultar 
afectado por amenazas de cambio climático, en función de su sen-
sibilidad y capacidad de adaptarse. Las evaluaciones de vulnerabili-
dad en las zonas costeras de México con escenarios de incremento 
del nivel del mar de 1 y 2m, mostraron que la superficie afectada de 
los estados más vulnerables serían Tabasco (8.1% y 14%), Quin-
tana Roo (9.4% y 11.9%), Campeche (7.4% y 9.5%) y Sinaloa 
(6.5% y 8.9%), aunque algunos estudios a nivel local muestran 
afectaciones importantes en La Paz, BCS (11.6% y 21.1%) (Figu-
ra 7). Los estudios identifican casi todo el litoral costero del Golfo 
de México con afectaciones en las zonas costeras de los estados de 
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo; 

Figura 5. Tasa de crecimiento promedio anual en los estados costeros de 
México para el período 2005-2010 (Costas, 2012)

Figura 6. Tendencias del nivel del mar para sitios amenazados en costas 
del Pacífico y Golfo de México. Se indica el error estándar 
positivo. Adaptado de Zavala-Hidalgo et al., (2010).
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así como Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit y Chiapas en la cos-
ta del Pacífico, hacia finales del presente siglo (Vázquez-Botello, 
2008, Ivanova y Gámez, 2012).

México ya siente los efectos del CC y para ello ha generado 
diversos instrumentos de política ambiental como el Programa Es-
pecial de Cambio Climático (DOF, 2009), la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático, la Ley General de Cambio Climático y los Progra-
mas Estatales de Acción ante el Cambio Climático enfocados a redu-
cir la vulnerabilidad social, productiva y de infraestructura, así como 
aumentar la capacidad adaptativa de los ecosistemas costeros fren-
te a las amenazas del cambio climático, entre ellas el incremento 
del NMM. Sin embargo, continúa el reto de difundir e implementar 
las estrategias que salen de estos programas o leyes en los polos 
de desarrollo costero y comunidades pesqueras, así como evaluar a 
una escala local los impactos extremos y los efectos de un sistema 
climático con patrones cada vez más caóticos bajo la influencia del 
aumento de concentraciones de gases de efecto invernadero. 

Investigaciones y acciones concretas que actualmente 
se realizan por parte del sector académico y 
especializado. (Fortalezas y debilidades)

En años recientes, varias instituciones de investigación y educa-
ción superior en el país están previendo el problema de manera 
multidisciplinaria. Un ejemplo de lo propio han sido los Planes 
Estatales de Acción ante el Cambio Climático, entre los que se 
han realizado importantes análisis de los posibles cambios en el 
nivel del mar en zonas como Baja California y Baja California Sur, 
y en los que se han indicado las zonas de mayor riesgo ante esta 
perturbación.

Por otra parte, existen publicaciones recientes en libros 
editados en México, que analizan el tema del nivel del mar en 

Figura 7. Escenario de incremento del nivel del mar para México. 
(Vázquez-Botello, 2008). En la zona 1 se muestra el porcentaje 
de superficie a afectar en La Paz, BCS, por aumento del NMM 
en 1 y 2m (Díaz et al., 2011). En la zona 2 se presentan los 
escenarios de avance del nivel del mar con relación a la altitud 
del terreno en Tabasco (Aceves-Navarro et al., 2011).
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¿El país se encuentra preparado para enfrentar o 
adaptarse a estos cambios? (Fortalezas y debilidades)

En México, el gobierno federal está invirtiendo recursos para au-
mentar la capacidad adaptativa de las poblaciones residentes en 
la zona costera, inicialmente llevando a cabo evaluaciones de la 
vulnerabilidad social de las personas que habitan dentro o en las 
zonas de influencia de las Áreas Naturales Protegidas (ver http://
cambioclimatico.conanp.gob.mx/). El plan es detectar las princi-
pales razones por la cuales las personas están en riesgo por los 
efectos del cambio del clima. Sin embargo, el daño relativo al 
cambio en el nivel del mar no es tomado en cuenta como parte de 
las evaluaciones, ya que al tener éstas un objetivo de aplicación 
a nivel nacional, evitan introducir factores locales o regionales. Es 
claro que esta situación representa una debilidad al respecto del 
enfoque de los programas gubernamentales, y que debe hacerse 
una estrategia para analizar por separado a las comunidades de 
los márgenes costeros.

Conclusiones

Como se observa a lo largo de este texto, la elevación del nivel del 
mar representa un problema causado por diversos factores relacio-
nados con el cambio climático global, y que ya llama la atención de 
gobiernos y de la sociedad civil en su conjunto. Dado que el cambio 
climático sigue su marcha, es de esperarse que el nivel del mar siga 
elevándose, con lo que se afectarán no solo a ciudades y puertos, 
sino también muchos de los servicios ambientales que proveen los 
ecosistemas costeros a la sociedad. 

Desafortunadamente, el problema del aumento del nivel del 
mar aún no es visible para el pleno de la población del país, so-
bre todo por quienes viven en zonas de gran altitud. Sin embargo, 

el presente y el futuro. Una de las más completas es la de Zavala 
Hidalgo et al., (2010), donde se hace una descripción detallada 
sobre las tendencias históricas del nivel del mar en diversas re-
giones del país, y se encuentra que en Tamaulipas (Ciudad Ma-
dero) está la mayor tasa de elevación anual registrada en México 
(9.2mm/año), mientras que en la costa del Pacífico el cambio ha 
sido mucho menor, e incluso en algunos sitios como Acapulco, la 
elevación ha sido negativa (es decir, el nivel del mar ha bajado en 
vez de aumentar). La razón por la cual en el Pacífico la situación 
es menos preocupante se debe a que la región es tectónicamente 
activa, y el choque de placas está elevando la zona costera con 
respecto al océano.

En resumen, las fortalezas que el sector académico presenta 
es que cuenta ya con una aceptable línea base de los cambios 
temporales en el nivel del mar a lo largo del país, lo cual permite 
tener una acertada idea sobre qué zonas estarán en mayor peli-
gro en el futuro cercano. Las debilidades que tiene el sector se 
relacionan con la poca cantidad de personas que estén estudian-
do y publicando información sobre estos temas, y la inexistencia 
de modelos predictivos sobre cómo y cuánto puede elevarse el 
nivel medio del mar en el futuro mediato y para fines del siglo. 
Además, esta información no se tiene a escalas locales (ciudades, 
municipios), que es donde se toman las decisiones importantes 
que afectan a las personas. Es fundamental evaluar por medios 
científicos aspectos como los efectos que podrá tener la entrada 
del mar en los acuíferos, el daño potencial a las construcciones lo-
calizadas cerca de la línea de costa (especialmente hoteles y otra 
infraestructura turística que representa gran parte del producto 
interno bruto del país), y las afectaciones que el avance del océa-
no hacia la tierra podrá tener en los ecosistemas costeros, tanto 
dentro del mar como en las orillas.

http://cambioclimatico.conanp.gob.mx
http://cambioclimatico.conanp.gob.mx
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chez, E.H., Troyo-Diéguez, E., Rivera-Rosas, J. y Vega-Mayagoitia, J. 

2014. Precipitación y recarga en la cuenca de La Paz, BCS, México. 

Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 27.

Diaz, C.S., Aragon, E.A., Arreola, J.A., Brito, L. Burrola, M.S., Carreon, S., Cruz, 

P., Gonzalez, M.M., Manzano, G., Martinez, G., Padilla, G., y Urias, D. 

2011. Vulnerabilidad de las zonas costeras por elevación del nivel 

del mar en el Golfo de California. En: A.V. Botello, S.V illanueva-Fra-

goso, J.Gutiérrez, y J.L. Rojas Galviz (eds.) Vulnerabilidad de las zonas 

es crítico de atender en los estados costeros, principalmente en 
aquellos con zonas bajas e inundables como Tabasco, o donde 
el nivel del mar está subiendo rápidamente como Tamaulipas. 
El gobierno federal ya está tomando cartas en este asunto, y se 
está asesorando con especialistas para llevar a cabo evaluacio-
nes sobre la susceptibilidad de las comunidades a esta presión 
ambiental. No obstante, los estudios se han concentrado en áreas 
protegidas y sus alrededores, en sitios con puertos de altura, o 
en zonas turísticas. Es fundamental, entonces, tener un cambio 
de perspectiva hacia el estudio del resto de las comunidades del 
país, que generalmente tienen tamaños poblacionales pequeños, 
y que por su relativo aislamiento y bajo nivel económico, tienen 
un elevado riesgo de ver afectado su patrimonio y su modo de 
vida en las próximas décadas por efecto de la elevación del ni-
vel del mar. Esta necesidad es lo que debe guiar muchos de los 
esfuerzos de investigación en el futuro inmediato, con el fin de 
aumentar la pertinencia de las labores científicas para el devenir 
de la sociedad mexicana.
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