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Las zonas costeras, océanos y mares proveen los servicios ambientales 
esenciales para el desarrollo de la vida en la Tierra. Esto es 
particularmente notable en América Latina y el Caribe, donde el 
patrimonio natural costero y su biodiversidad son destacadamente 
signi�cativos. Pese a esto, la zona costera de esta región del planeta 
afronta desafíos complejos de resolver, generados por la multiplicidad 
de intereses que con�uyen en sus atractivas costas. El pretendido 
bienestar social y la mejora de la calidad de vida en los países de 
la región será una realidad solo si se garantiza el mantenimiento de 
la estructura y la funcionalidad de estos ecosistemas y sus procesos 
ecológicos a largo plazo. 

En el libro “Ciencias marino-costeras en el umbral del Siglo XXI: 
desafíos en Latinoamérica y el Caribe” reunimos 15 capítulos con 
trabajos surgidos del Congreso Latinoamericano de Ciencias del 
Mar realizado en Uruguay. Con la participación de más de 60 
autores de numerosos países, en este volumen se abordan temas 
como la estructura y el funcionamiento de ecosistemas de una 
amplia región, y aspectos biológicos y ecológicos de diversos 
recursos biológicos. Asimismo, se aportan nuevos enfoques de 
manejo en varios casos particulares, contribuyendo de esta 
manera con los objetivos de un manejo ecosistémico sustentable 
de la zona costera.

El volumen está pensado para que estudiantes, investigadores, 
técnicos y el sector político puedan acceder a investigaciones 
cientí�cas de calidad en el ámbito de las ciencias marino-costeras, 
surgidas de un contexto regional de excepcional relevancia 
socio-ecológica, y que representan insumos fundamentales que 
contribuyen a la toma de decisión con una base cientí�ca sólida.
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permitió tener la satisfacción de compartir con él, una vez más, la aparición de 

una nueva contribución para el avance de los asuntos costeros en Latinoamérica.

El Dr. Yáñez-Arancibia realizó sus estudios de Biología en la Universidad de 

Concepción, Chile, su país natal, y continuó su carrera de posgrado en Ecología 

Marina en la Universidad Nacional Autónoma de México, país del cual nunca 

más se separó, emocional y laboralmente. En 1977 obtuvo su Doctorado en 

Ciencias del Mar en la misma institución y luego un Posdoctorado en el Centro 

de Recursos Acuáticos de la Universidad Estatal de Louisiana. Desde muy joven 

se destacó por una prolífera producción científica, siendo investigador titular 

durante 20 años en la UNAM. Durante los 90´s fue director científico del Institu-

to EPOMEX, y en 1992 fue “Distinguished Honored Professor” del Instituto Ba-

ruch para la Investigación Costera, en la Universidad de Carolina del Sur. Desde 

1998 y hasta su deceso fue investigador titular en el Instituto de Ecología A.C., 

INECOL (CONACYT, México). Fue también profesor de la Universidad Anáhuac 

de Xalapa, profesor visitante de Ecología Estuarina en el Departamento de Ocea-

nografía y Ciencias Costeras de la Universidad Estatal de Louisiana e impartió 

la cátedra Thomas W. Rivers Distinguished Professorship in International 

Affairs en el Institute for Coastal Science & Policy (East Carolina University).

Durante su extensa trayectoria publicó más de 180 artículos en revistas de 

alto nivel internacional y más de 120 capítulos de libro, habiendo editado más 

de 30 libros sobre una diversidad de temáticas socio-ambientales y ecológicas 

(Ecología estuarina y de manglares en América Tropical; Impactos, adaptación 

y mitigación del cambio climático en la zona costera; Manejo basado en eco-

sistemas; Dimensiones ecológicas del desarrollo sustentable; entre otros). Fue 

Editor Asociado de la revista Ocean & Coastal Management y miembro del 

Comité Editorial de la revista Wetland Ecology & Management.
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Por su aporte a las ciencias marinas recibió el premio NAGA 1990, otorgado 

por The International Center for Living Aquatic Resources Management ICLARM. 

Recibió el Premio William A. Niering Outstanding Educator Award 2007 por sus 

contribuciones de excelencia en ecología estuarina. Fue miembro de la Acade-

mia Mexicana de Ciencias desde 1983 e integrante destacado del CERF-USA 

hasta 2015. Coordinó por varios años el Coloquio Internacional sobre Cambio 

Climático de INECOL y más recientemente organizó junto con colegas de la 

Universidad de Florianópolis el I Simposio Latinoamericano de Manejo Costero 

Integrado. Por varias décadas colaboró activamente con grupos de investiga-

ción de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Ecuador, 

Uruguay, Venezuela, Guatemala, Inglaterra, Australia, Francia, Italia y Estados 

Unidos, donde dictó cursos e impartió conferencias magistrales.

El Dr. Yáñez-Arancibia cumplió un rol fundamental internacionalmente, y 

particularmente en Latinoamérica, para el avance de la investigación científica 

y la difusión académica y social de los ecosistemas costeros, su relevancia y 

problemáticas. Sus áreas de interés fueron múltiples y diversas, desde temáti-

cas integradoras y complejas como el manejo-ecosistémico (particularmente en 

el Golfo de México), la gestión integrada de la zona costera, y el cambio climá-

tico y la vulnerabilidad costeras, hasta aspectos ecológicos más básicos rela-

cionados con la ecología de lagunas costeras, estuarios y manglares y grandes 

ecosistemas marinos, así como sobre las interacciones ecológicas en el conti-

nuo humedales-lagunas-estuarios-océano.

Es notoriamente destacable su rol en apoyar incansable y activamente a 

grupos jóvenes de investigadores y a iniciativas interdisciplinarias en temáticas 

costeras (e.g. en Costa Rica y Uruguay). Su actividad sin pausa durante va-

rias  décadas tuvo un enorme impacto y provocó la motivación de muchos 

 jóvenes estudiantes que hoy en día son reconocidos científicos o gestores 

 costeros y marinos. Contribuyó enormemente al conocimiento detallado de di-

ferentes iniciativas y esfuerzos sobre manejo costero integrado en el continente, 

e introdujo con mucha fuerza el concepto de manejo costero adaptativo entre 

los jóvenes científicos de América Latina.

Su temprana partida nos deja una pérdida irreparable a nivel afectivo y aca-

démico, pero más aún también nos alienta a seguir adelante, desde cada uno 

de nuestros roles y lugares de trabajo, con su incansable tarea de educar y 

concientizar, especialmente a las nuevas generaciones, acerca de la necesidad 

de una visión sistémica del planeta y su zona costera, y de sus problemática 

socio-ambiental.

A Alejandro dedicamos esta publicación, de la cual él también es parte 

fundamental, no solo como autor y prologuista, sino también por su rol en la 

gestión inicial de la edición.

Álvaro Morales Ramírez

Daniel Conde

Los editores
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Origen del libro

El Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR) es el máximo 

foro internacional donde se exponen los progresos de las ciencias marinas y 

costeras, no sólo en el concierto regional Latinoamericano sino también con 

la participación de expertos de Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía. El XV 

Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (XV COLACMAR), desarrolla-

do en Punta del Este (Maldonado, Uruguay), en octubre de 2013, contó con 

la participación de más de 1000 asistentes de diversas latitudes. Los Compi-

ladores de este libro, se han dado a la tarea de integrar los capítulos prove-

nientes de las “Conferencias magistrales” y “Conferencias temáticas”, invita-

das por el Comité Científico y Organizadores de COLACMAR XV para 

producir el  libro que se presenta a continuación.
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Editores y compiladores

Prof. Dr. Pablo Muniz: Profesor Agregado Facultad de Ciencias en Oceano-

grafía y Ecología Marina Gr. 5 del PEDECIBA, Nivel II SNI-ANII. Editor Jefe de 

Pan-American Journal of Aquatic Sciences (www.panamjas.org) e integrante 

del cuerpo editorial de otras tres revistas internacionales. Más de 50 artículos 

en revistas científicas internacionales, 10 capítulos de libro, dos libros edita-

dos y escritos, y revisor de más de 30 revistas científicas.

Prof. Dr. Daniel Conde: Profesor Titular de Limnología, investigador nivel II 

del SNI y Gr. 4 PEDECIBA-Biología. Lidera un grupo interdisciplinario sobre 

Manejo Costero Integrado del Cono Sur (UdelaR - CURE - EI). Fue Coordina-

dor de la Maestría en Manejo Costero Integrado. Ha sido responsable de 

numerosos proyectos científicos nacionales e internacionales y es autor de 

más de 50 publicaciones en revistas científicas internacionales y capítulos de 

libro.

Prof. Dra. Natalia Venturini: Profesor Adjunto Sección Biogeoquímica Mari-

na-Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA,) Facultad de Ciencias 

(UdelaR). Investigador Grado 3 PEDECIBA-Geociencias y PEDECIBA-Biolo-

gía, subárea Ecología. Investigador Nivel I del Sistema Nacional de Investiga-

dores-ANII. Ha publicado más de 30 artículos en revistas científicas, 5 capí-

tulos de libros, 5 textos en periódicos, diversos trabajos técnicos. Revisor de 

varias revistas científicas. 2010 Marine Pollution Bulletin Highly Cited Author 

Award 2005-2009 (International) Publisher Aquatic Sciences Elsevier.

Dr. Ernesto Brugnoli: Asistente de Oceanografía & Ecología Marina (IECA-

Facultad de Ciencias). Presenta experiencia en coordinación de proyectos de 

investigación (9; 2005-) y asistencia en 15 proyectos de investigación. Presen-

ta 18 publicaciones en revistas internacionales, 4 capítulos de libros y 12 
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documentos técnicos. Tiene importante experiencia internacional interactuan-

do con instituciones académicas, organismos nacionales, empresas privadas, 

y sector oficial.
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Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay

Habitamos un planeta esencialmente acuático, donde los océanos y los ma-

res cubren más de dos terceras partes de su superficie. Los océanos, los 

mares y las áreas costeras constituyen una fuente vital de alimento nutritivo, 

empleo, recreo, comercio y bienestar económico para millones de personas 

en todo el mundo, así como otros bienes y servicios, esenciales para la exis-

tencia de la vida en la Tierra (Constanza et al., 1997).

Los océanos, mediante su influencia en la composición y temperatura de 

la atmósfera, desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima 

de  la Tierra, mientras que las áreas costeras ofrecen protección contra las 

inundaciones y favorecen el control de la erosión para las colectividades que 

viven en zonas bajas. La pesca de altura y la acuicultura proporcionan a 4 300 

millones de personas el 15% de la ingesta media per cápita de proteína de 

origen animal y generan, directa o indirectamente, más de 200 millones 

de empleos a nivel mundial; por otra parte, la acuicultura marina se está ex-

pandiendo rápidamente de la costa al mar abierto y, eventualmente, a alta 

mar. Los viajes y el turismo, los puertos y las infraestructuras asociadas, las 

actividades mineras y la producción de energía también son sectores que 

utilizan los océanos y los mares para crear empleo y beneficios económicos 

y sociales para millones de personas en todo el mundo (European Commis-

sion, 2012).

Desde el siglo pasado, una variada gama de actividades humanas han 

dañado y reducido la biodiversidad marina y costera de distintas maneras. La 

Prefacio
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sobreexplotación de los recursos pesqueros, alteraciones del medio físico, 

contaminación, introducción de especies y emisiones a la atmósfera que in-

crementan la radiación ultravioleta y afectan el clima, son algunas de las ac-

tividades humanas mal gestionadas y con repercusiones negativas, que han 

ido socavando la capacidad de los océanos, mares y las zonas costeras, de 

mantener los beneficios que pueden proporcionar a las generaciones presen-

tes y futuras. El planeta Tierra muestra signos innegables de crisis ambiental 

en el siglo XXI, la cual se magnifica por los efectos que induce el cambio 

climático, la explosión demográfica, la crisis energética, y la presión econó-

mica y social sobre la disponibilidad de recursos naturales saludables. Eva-

luaciones globales indican que los bienes y servicios que proporcionan los 

ecosistemas marinos se ven seriamente comprometidos y advierten sobre la 

necesidad de un cambio drástico en la gestión marina. Este cambio debería 

dirigirse hacia una solución basada en la investigación y en políticas sectoria-

les, con un enfoque integrado que tenga en cuenta al ecosistema en su con-

junto, incluyendo a los seres humanos (MEA, 2005).

Recientemente, los océanos fueron considerados como uno de los princi-

pales ámbitos prioritarios que habrían de ser objeto de debate en el marco de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, deno-

minada Río+20. Estos ámbitos están centrados principalmente en dos temas: 

a) una economía verde en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradi-

cación de la pobreza; y b) el marco institucional para el desarrollo sostenible

(CEPAL, 2015). Con 19 párrafos, los océanos y los mares se encuentran entre

las áreas temáticas y cuestiones intersectoriales más tratadas en el documen-

to final de Río+20. Allí se reconocen los múltiples beneficios de los océanos:

alimentos, medios de vida, biodiversidad, economía azul, así como la grave-

dad de las múltiples amenazas a que se enfrentan los océanos y sus recursos

vivos como la sobrepesca, la acidificación de los océanos, la pérdida de há-

bitats y la contaminación.

América Latina y el Caribe serán en un futuro inmediato foco de atención 

para el desarrollo sostenible del planeta por las siguiente razones principales: 

la zona posee 16 millones de km2 de plataforma continental; incluye 16% del 

total de Grandes Ecosistemas Marinos (LME) del mundo; contiene más de 

45% de las reservas de agua dulce del planeta, y descarga más de 310 mi-

llones de m3/seg de agua dulce al mar; contiene más de 40% de la biodiver-

sidad del mundo; presenta la mayor reserva de recursos forestales del plane-

ta, incluyendo 30% de los manglares; sus recursos pesqueros potenciales 

son mayores a 25 millones de toneladas anuales; los arrecifes de coral de 

Centro América, Sudamérica, y el Caribe son extensos y reconocidos focos 

de dispersión de especies marinas. Por lo tanto, América Latina y el Caribe 

constituyen una región ambientalmente privilegiada debido a su gran acervo 
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relativo de patrimonio natural, biodiversidad y posibilidades de provisión de 

servicios ambientales y socio-económicos derivados de sus ecosistemas ma-

rino-costeros.

No obstante, nuestra región no es ajena a la realidad mundial y se enfren-

ta a cambios profundos y desafíos que debe resolver, con miras al desarrollo 

sustentable de sus recursos naturales. Esto implica la evaluación, el uso ra-

cional, la conservación y el manejo integrado de ecosistemas y sus recursos 

explotables. La conservación de esta enorme riqueza es relevante desde el 

punto de vista biológico, ecológico, social, cultural, económico, ético y esté-

tico. El bienestar económico y la mejora de la calidad de vida en los países 

de América Latina y el Caribe no serán sustentables a menos que los ecosis-

temas puedan mantener sus procesos y su equilibrio dinámico.

La imagen que se ha difundido del patrimonio natural, como un bien gra-

tuito y relativamente infinito para la escala humana, debe dar paso a una 

noción distinta, en sincronía con una realidad emergente: que la pérdida cre-

ciente de la biodiversidad puede convertirse en un factor limitante para el 

desarrollo (CEPAL, 2015). Esta es la idea que subyace al concepto de soste-

nibilidad ambiental o ecológica y sólo puede lograrse mediante la aplicación 

de políticas y programas de largo plazo, en los cuales la población en general 

participe. En este sentido es que la comunidad científica dedicada al estudio 

de los océanos, mares y áreas costeras de América Latina y el Caribe juega 

un rol muy importante como generadora de conocimientos básicos para ins-

tituir un sistema efectivo de gobernanza de los mares y océanos. El conoci-

miento científico de calidad ayuda a encuadrar los problemas y es fundamen-

tal para adoptar decisiones a nivel estratégico, en relación con las políticas y 

con la gestión de los recursos y del ambiente marino.

Se iniciaba la década de 1970 cuando un grupo de científicos latinoame-

ricanos con conocimientos e intereses comunes sobre las ciencias oceano-

gráficas, que eran una novedad todavía en aquella época, decidió interactuar. 

Nació, así, la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Ciencias del 

Mar – ALICMAR. Este grupo propuso la realización de reuniones técnico-

científicas que se profundizaron en debates sobre asuntos pertinentes exclu-

sivamente a Oceanografía Biológica e investigaciones afines. Así, ocurrieron 

de 1974 a 1983, bianualmente a partir de 1979, los llamados Simposios Lati-

noamericanos sobre Oceanografía Biológica, teniendo como sede, respecti-

vamente, México (por dos veces), Venezuela, El Salvador, Ecuador, Brasil, 

Costa Rica y Uruguay. El número de trabajos, que en ese período fueron so-

metidos fue de casi mil, mostrando un potencial que merecía ser ampliado en 

participación y espacio geográfico. Con esta intención, y teniendo en vista la 

aproximación cada vez mayor de oceanógrafos físicos, químicos y geólogos, 

en 1985 la ALICMAR promueve el I Congreso Latinoamericano de Ciencias 
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del Mar – COLACMAR, en la ciudad de Santa Marta, en Colombia. En Lima, 

Perú, en 1987, el evento contó con 225 trabajos sometidos. El record de 792 

trabajos sometidos fue registrado en la 4ª edición del evento, realizada en Mar 

del Plata, Argentina, en 1995, y de allá hasta la fecha, el número de trabajos 

sometidos creció, al igual que el número de participantes. En la edición, en 

Viña del Mar (Chile), 2005, asistieron más de 1000 participantes, y posterior-

mente, en la ciudad de Florianópolis, en 2007, se reunieron 2630 congresis-

tas. En La Habana, Cuba (2009), concurrieron aproximadamente 1100 partici-

pantes, donde se discutieron distintos temas ligados al desarrollo 

técnico-científico de las ciencias del mar. En el año 2011 volvió a repetirse 

Brasil como país sede, y en esta oportunidad en el Balneario Camboriú se 

presentaron más de 1000 trabajos científicos, donde asistieron casi 2000 par-

ticipantes. La última edición del COLACMAR, la XV, ocurrió en 2013 en Punta 

del Este (Uruguay), a la cual concurrieron más de 900 participantes, presen-

tándose un número similar de trabajos científicos.

El XV COLACMAR en Uruguay tuvo 917 congresistas inscriptos: 247 

alumnos de graduación, 220 estudiantes de posgrado y 450 profesionales 

actuantes en el sector privado, organizaciones no gubernamentales y orga-

nismos públicos; incluyó 30 coordinadores nacionales e internacionales en la 

organización del evento, donde 26% de los congresistas asistentes eran gra-

duandos y 74% profesionales recibidos. Se realizaron cinco conferencias ma-

gistrales con panelistas nacionales e internacionales, los trabajos científicos 

se presentaron en formato oral o póster en 16 simposios temáticos, y adicio-

nalmente se organizaron 10 mesas redondas y se dictaron 16 mini-cursos. El 

evento contó con la presencia de 19 países y numerosas instituciones nacio-

nales y extranjeras. Ante la masiva participación y contando con el entusias-

mo de participantes y organizadores surge la idea de poder materializar aca-

démicamente lo ocurrido durante los cinco días del encuentro. Esta idea, 

inédita en el ámbito del COLACMAR, se materializó en tres volúmenes espe-

ciales en reconocidas revistas científicas de divulgación internacional (Estua-

rine Coastal and Shelf Science, Marine Pollution Bulletin, Brazilian Journal of 

Oceanography), y en el presente libro.

En el contexto antes mencionado, la edición del libro “Ciencias marino-

costeras en el umbral del Siglo XXI: desafíos en Latinoamérica y el Caribe” 

reúne, bajo la forma de contribuciones científicas de divulgación, conferencias 

magistrales y capítulos seleccionados escritos por expertos regionales en las 

diversas temáticas abordadas en el congreso. El volumen contiene, organiza-

dos en tres secciones principales, 15 artículos escritos con la participación de 

más de 60 autores, referidos a diversos aspectos de estructura, funciona-

miento y manejo de ecosistemas costero-marinos de una amplia región geo-
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gráfica, contribuyendo con el desarrollo de nuevos enfoques y perspectivas 

de investigación fundamental y de aplicación para el manejo.

Las diversas contribuciones fueron ordenadas de acuerdo a criterios te-

máticos, y abordan desde aspectos fundamentales de las comunidades y 

recursos biológicos, hasta el análisis del manejo de los ecosistemas costero-

marinos. El área geográfica fundamental abarcada por los capítulos se centra 

en América Latina y el Atlántico Sudoccidental, con mayor énfasis aun en el 

Cono Sur, pero incluye también contribuciones con una visión más general a 

nivel Iberoamericano y europeo, brindando así mayor perspectiva a los con-

textos locales, en particular en lo referido a los aspectos de gestión y manejo.

En la primera sección, “Estructura y funcionamiento de comunidades y 

ecosistemas marino-costeros”, compuesta por seis artículos, se abordan te-

máticas básicas sobre aspectos físicos y biológicos en estuarios, zonas cos-

teras y plataforma continental. Estas contribuciones focalizan particularmente 

en la dinámica de sedimentos y la geomorfología costera (capítulos 1 a 3), así 

como también en la biodiversidad estuarina, el reclutamiento de organismos 

marinos y la diversidad de peces (capítulos 4 a 6).

La sección “Ecología, manejo y gestión de recursos marino-costeros” 

contiene cinco artículos que permiten vincular la investigación fundamental 

(arrecifes coralinos, conservación de mamíferos marinos y modelos tróficos; 

capítulos 1 a 3) con los desafíos de su aplicación como insumos para el ma-

nejo y la conservación. Por su parte, los últimos aportes para esta sección 

exploran, desde una perspectiva integral, aspectos relacionados con proble-

máticas costeras y ambientales, a partir dos campos diferentes como son la 

popularización del conocimiento (capítulo 4) y los arreglos institucionales pa-

ra el manejo (capítulo 5).

Finalmente, la sección “Manejo integrado de ecosistemas marino-coste-

ros”, aborda en sus cuatro artículos desafíos y nuevas perspectivas de ma-

nejo marino-costero en un contexto geográfico amplio, incluyendo inicialmen-

te la gestión de los usos del mar en Europa (capítulo 1) y una síntesis de 

experiencias para el manejo costero integrado en Iberoamérica (capítulo 2). 

Cierran esta sección y el volumen, dos contribuciones sobre nuevos enfoques 

de gestión integrada de playas y costas, en torno a conceptos innovadores 

sobre servicios ecosistémicos (capítulo 3) e integridad ecológica (capítulo 4), 

en ambos casos en América Latina.

Es nuestra intención, que el espíritu ameno y la filosofía constructiva que 

caracterizan a las ediciones del COLACMAR se traduzcan en el contenido del 

presente libro, cuyo objetivo es compartir y divulgar el conocimiento sobre 

Ciencias del Mar en países de América Latina y el Caribe. El libro se publica 

en idioma Español/Portugués y cada capítulo cuenta con un abstract, resu-

men y resumo. Dada la participación de renombrados especialistas a nivel 
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internacional en el área de las ciencias marinas y costeras, este libro está 

dirigido a jóvenes estudiantes, investigadores, técnicos, académicos, gobier-

nos, sector social, público y privado, instituciones y público en general, con 

la meta última de facilitarles la oportunidad de acceder y conocer parte del 

conocimiento compartido, y de investigaciones científicas orientadas a la to-

ma de decisiones para el desarrollo sostenible de los recursos y zonas mari-

no-costeras de la región.
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El futuro del mar es tambien nuestro futuro
El Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR) de 2013 reu-

nió más de 1000 participantes de todo el mundo. Sin duda, las ciencias del 

mar revelan el enorme interés que las mismas tienen para el futuro, no solo 

del mar y de nuestro entorno, sino para el futuro de las comunidades huma-

nas que habitan el planeta. El desarrollo armónico y sustentable del mar es 

equivalente al desarrollo armónico y sustentable de las comunidades huma-

nas. Este adquiere cada día mayor importancia. A modo de ejemplo, baste 

mencionar los efectos causados por la acidificación de los océanos causadas 

por las emisiones de CO2 proveniente de las actividades humanas y el impac-

to que esto ya tiene en la vida marina y en los recursos renovables de nues-

tros mares. Sabemos hoy que los océanos se acidifican a una velocidad como 

nunca antes vista en los últimos 65 millones de años, y que este impacto en 

los ecosistemas marinos en las próximas décadas serán profundamente dis-

ruptivos, desde los polos a los trópicos. La polución por plástico del medioam-

biente marino, el cambio climático a través de nuestros mares, etc., revelan 

la importancia de los temas tratados en COLACMAR.

Aproximarse a predecir el estado actual y futuro de nuestros mares es una 

tarea urgente. Todavía conocemos poco de un vasto ecosistema que contiene 

mucho. Solo un porcentaje significativamente pequeño del suelo marino y 

oceánico está mapeado con la exactitud comparable con la superficie terres-

tre de nuestro planeta.

Estudios científicos realizados a lo largo de una década muestran que la 

vida en el mar contiene un cuarto de millón de especies marinas, con una 
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estimación de un millón o quizás más de especies a ser descubiertas, sin 

contar las formas de vida microbiana. Es mucho más lo que nos queda por 

buscar. El mar y el océano hacen que el mundo funcione como lo hace, dirige 

el clima, genera más de la mitad del oxígeno en la atmósfera, estabiliza la 

temperatura, contribuye a la química del planeta y hace un planeta hospitala-

rio para la vida como la conocemos hoy. El mar y el océano, el 97 % del agua 

de la tierra, es un complejo ecosistema de bacterias, virus, organismos uni-

celulares, organismos planctónicos, así como miles de pequeños, medianos 

y grandes animales y plantas que juegan un papel estratégico en la biosfera 

y en el futuro de la misma. Hoy sabemos que el mar y el océano son centra-

les en el soporte de la vida en la tierra. Si ellos tienen problemas, nosotros 

también los tendremos. Es cada vez más evidente que existen límites razona-

bles y tolerables de lo que los ecosistemas marinos pueden absorber, y está 

claro también de los límites de lo que se puede extraer sin causar serias 

consecuencias al desarrollo sustentable de nuestras comunidades humanas.

Estoy seguro de que el lector encontrará en los capítulos de este libro 

abordajes claros y profundos del estado actual del conocimiento del mar, así 

como un enfoque científico de los dilemas que hoy enfrentan estos ecosiste-

mas. El futuro del mar es, ciertamente, nuestro futuro.

Alejando Yánez-Arancibia. Instituto de Ecología A. C.,

INECOL, México

Los colegas editores del libro “Ciencias Marino-Costeras en el Umbral del 
Siglo XXI: Desafíos en Latinoamérica y el Caribe”, me invitaron para escri-

bir algunas palabras de Prólogo. Es una distinción inmerecida, pero que acep-

to con mucho gusto, porque los recuerdos durante el Congreso COLACMAR 

XV de octubre del 2013 en Punta del Este, persisten muy actuales en mi 

memoria, disfrutando el afecto de colegas y amigos de muchos países. Sin 

embargo, dado el título de este libro, prefiero escribir algo como Prefacio en 

lugar de Prólogo. Esto, porque el primero es más abierto en lo cultural, y el 

segundo es más estricto en relación al origen del libro. Prefacio y Prólogo se 

complementan, razón por lo que confío en que los editores del libro no me 

descarten, por salirme de los “márgenes restrictivos” del tema.

América Latina y el Caribe conforman una de las regiones más especta-

culares de la zona costero-marina del planeta. Y esta aseveración nos invita 

a explorar diferentes umbrales, horizontes, y perspectivas, para visualizar la 

complejidad de los desafíos de la región en el umbral del siglo XXI.
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Territorios costeros y áreas críticas de América Latina
Un “bioma” es la expresión cartográfica más grande que reúne uno o varios 

ecosistemas, como generalmente se ilustra en mapa de escala mundial, y 

normalmente la característica diagnóstica que prevalece es el tipo de vegeta-

ción primaria dominante, la cual ejerce control sobre otra vegetación y la 

fauna asociada; en consecuencia, vegetación, clima, geomorfología y suelo 

tipifican al bioma a escala macro regional. Eso es una visión válida pero esen-

cialmente continental y terrestre. En ese contexto, el “territorio costero”, por 

su extensión acuático-geográfica latitudinal, puede cruzar a través de varios 

biomas, se extiende por varios climas, incorpora diferentes patrones de vege-

tación, presenta geomorfología y suelos diferenciados, y todo en la frontera 

continente-océano.

Observando los litorales Latinoamericanos se vislumbran regiones de gran 

unicidad como son los mega-deltas. Presentan perspectivas globales para el 

manejo integrado de la zona costera; sobre todo por su analogía ecosistémi-

ca. América Latina descarga al océano más de 310,000 m3/s de agua dulce 

en promedio anual, con el 96% de esos volúmenes al litoral Atlántico/Caribe 

y el 4% al Pacífico. Se conoce que el océano costero es usuario adicional de 

agua dulce, necesario para condicionar la fertilidad acuática hacia una plata-

forma continental con 16 millones de km2, donde se estima que Latinoaméri-

ca dispone de 25 � 106 ton/año de pesca potencial en el umbral del siglo XXI. 

En América Latina: agua dulce, sedimentos, hidrología costera y fisiografía, 

condicionan el establecimiento de manglares, bosques anfibios que represen-

tan el 30% de los manglares del planeta. De los 64 Grandes Ecosistemas 

Marinos (LME, sigla en inglés) del mundo oceánico-costero, el 15.6% se en-

cuentra en Latinoamérica (www.edc.uri.edu/lme), interactuando ecológica-

mente con sistemas deltaicos, para conformar Ecosistemas Biocomplejos-

Costero-Marinos representativos de grandes regiones ambientales.

Para estos sistemas costero-marinos, el desafío Latinoamericano es resol-

ver cuestionamientos ecológicos, como por ejemplo: 1) Mecanismos que con-

dicionan la producción primaria acuática, 2) Vulnerabilidad costera por el 

cambio climático global, 3) Interrelación de los pulsos físico/ambientales para 

comprender el manejo-ecosistémico, 4) Variabilidad de los recursos pesque-

ros, 5) Soluciones eco-tecnológicas para restaurar humedales costeros, 6) 

Los límite del desarrollo económico sin comprometer la integridad ecológica 

y los servicios ambientales de la zona costera, 7) Internalizar la crisis energé-

tica hacia el futuro del desarrollo, 8) Acoplar el MIZC con el manejo de LME, 

y 9) Formación de recursos humanos. Como conclusión de esta perspectiva, 

se establece que los Sistemas Biocomplejo-Costero-Marinos de Latinoaméri-

ca son el mejor ejemplo para la aproximación de escala de manejo-regional 
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en un escenario integrado del paisaje de las tierras bajas: “llanura costera /

cuenca hidrográfica /delta /lagunas /estuario /mar”. El desafío para la Agenda 

de Segunda Generación en el umbral del siglo XXI debe implementar el enfo-

que-ecosistémico como “la marca de la casa”: 1) Cuantificar espacialmente 

los hábitats costero-marinos definiendo interrelaciones ecológicas desde la 

llanura costera hasta el océano, 2) Cuantificar la estacionalidad funcional de 

esos hábitats, 3) Internalizar los efectos del cambio climático, 4) Optimizar la 

“crisis energética” internalizándola con las eco-tecnologías de restauración, 5) 

Establecer que el futuro de las ciencias costeras hacia el manejo de recursos 

es “ecosistémico”, estableciendo que el desarrollo socioeconómico debe ase-

gurar la integridad ecológica de los ecosistemas y la capacidad de resiliencia 

de los servicios ambientales.

Durante COLCAMAR XV, mencionamos como Sistemas Biocomplejo-Cos-

tero-Marinos de Latinoamérica, que son indicativos como ‘mega-deltas-ba-

hías’ fuertemente acoplados con Grandes Ecosistemas Marinos (LME) adya-

centes, a los siguientes ecosistemas en escala macro regional:

❱ Delta Grijalva Usumacinta Centla-Términos Sistema Regional - LME 5 (Mé-

xico).

❱ Delta Río de la Plata Sistema Regional - LME 14 (Argentina, Uruguay).

❱ Lagoa Dos Patos Sistema Regional - LME 15 (Brasil).

❱ Amazonas Delta Sistema Regional - LME 17 (Brasil).

❱ San Francisco Delta Sistema Regional - LME 16 (Brasil).

❱ Biobío Cuenca Sistema Regional - LME 13 (Chile).

❱ Estuarios Tipo Fiordos - LME 13 (Chile).

❱ Delta del Guayas Sistema Regional - LME 11 (Ecuador).

❱ Delta Magdalena Pajarales Santa Marta Sistema Regional - LME 12 (Co-

lombia).

❱ Delta del Orinoco Sistema Regional - LME 12 (Venezuela).

❱ Delta Golfete Rio Dulce/Motagua/Sarstun - LME 12 (Guatemala).

❱ Delta Ríos Térraba Sierpes - LME 11 (Costa Rica).

❱ Golfo de Fonseca - LME 11 (Salvador, Honduras, Nicaragua).

En estos sistemas biocomplejos de los litorales de Latinoamérica, es funda-

mental el balance ecológico de los sistemas deltaicos, entre las fuerzas que 

inducen el deterioro ambiental y las fuerzas que inducen el crecimiento y la 

sustentabilidad ecológica. Además, es evidente el acoplamiento de las inte-

racciones físicas, biológicas y socio económicas, en el continuum que va 

desde la planicie costera en la cuenca baja de los ríos, hasta el océano ad-

yacente marcado por el efecto de la pluma estuarina. La visión macro de 

‘manejo-regional’ en un escenario integrado del paisaje de las tierras bajas: 
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“llanura costera /cuenca hidrográfica /delta /lagunas /estuario /mar”, será el 

enfoque requerido; así como la restauración de ecosistemas degradados y 

gestión ambiental con nuevas tecnologías. Desde el punto de vista estructural 

y funcional, los pulsos de intercambio y exportación de energía y materiales 

entre la tierra y el mar, no ocurren exclusivamente siguiendo el ritmo de las 

mareas y los volúmenes de descarga de agua dulce, sino también ocurren en 

un proceso intermitente que provocan las tormentas, inundaciones, vientos, 

huracanes, y otros eventos climáticos y meteorológicos.

Integridad ecológica vs desarrollo costero
El desarrollo equilibrado de la zona costero-marina depende de la sustenta-

bilidad de los servicios ambientales que sostienen a las actividades producti-

vas. Desarrollo que depende de ofrecer comida, cultura, trabajo, seguridad, 

hospedaje, comunicaciones, infraestructura, clima, paisaje y ambiente sano. 

Todo de alta calidad y en equilibrio. Pero, el impacto antropocéntrico sobre 

los ecosistemas y sus recursos explotables, por una parte, y el “cambio cli-

mático”, por otra, tienen su propia agenda y amenazan severamente descom-

poner las piezas de esta ecuación desintegrando cualquier ecosistema. Sinér-

gicamente, la “presión social y económica” para el desarrollo de la zona 

costera tiene una visión productivista de corto plazo que, en ocasiones, pue-

de producir tanto impacto como el cambio climático.

En América Latina y el Caribe, todavía falta conciencia y ética para com-

prender que, parte de la solución es la “evaluación/planificación ambiental 

estratégica” y el “manejo-ecosistémico costero” de mediano y largo plazo, 

donde el papel del sector privado debiera ser mucho más comprometido y 

relevante; sobre todo por el débil interés del sector político, más aún frente a 

políticas públicas ambientales confusas y comprometidas con la corrupción. 

De las piezas de la ecuación de sustentabilidad ambiental del desarrollo, la 

“gallina de los huevos de oro” es la integridad ecológica de la naturaleza.

¿Cómo enfrentar y avanzar frente a esta situación, buscando certificar la 

sustentabilidad ambiental del desarrollo social y económico en América lati-

na? La respuesta es compleja pero, evidentemente, debe comenzar por inte-

grar los intereses en conflicto de los sectores social, económico, ambiental y 

jurídico normativo.

La gestión ambiental, por una parte, y el manejo integrado de la zona 

costera y sus recursos, por otra, aún cuando se “habla” de ello desde hace 

treinta años, continúan siendo emergentes en términos de planteamiento teó-

rico, bases conceptuales y ruta metodológica para América Latina. Sobre 

todo cuando todavía se habla de “gestión” y “manejo”, equivocadamente 

como “sinónimos”.
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No obstante, los esfuerzos en América Latina y el Caribe han producido 

algunos resultados. Y en diversos países se observa que, continúa siendo 

prioritario: 1) Analizar implicaciones derivadas del desarrollo de la zona cos-

tera, conflictos de uso, e interrelaciones físicas, sociales, económicas, ecoló-

gicas y jurídicas, 2) Proveer información científica esencial para implementar 

programas de soporte a la gestión ambiental efectiva y funcional, 3) Describir 

los beneficios del manejo costero integrado y su utilidad como instrumento 

de gestión ambiental, 4) Establecer que los sectores público, social, privado, 

académico, usuarios y organizaciones-no-gubernamentales, juegan papeles 

significativos para determinar el óptimo usos del agua, del suelo y de bioma-

sa en la zona costera, 5) Ofrecer información para construir el esfuerzo nacio-

nal hacia el desarrollo socioeconómico de la zona costera y sus ecosistemas, 

6) Analizar políticas, proyectos demostrativos, y tecnologías apropiadas, para

el desarrollo, la conservación y la restauración de las costas y sus humedales,

7) Orientar la mitigación en el desarrollo de proyectos socioeconómicos que

impactan significativamente, incluido en ello los impactos del cambio climáti-

co, 8) Estimular se incorpore la gestión integrada de la zonas costera dentro

del proceso de planificación estratégica y desarrollo nacional, 9) Analizar ini-

ciativas, p.ej., panel, coloquios, seminarios, mesas redondas, otros) orienta-

das a consensuar el manejo integrado de la zona costera –como instrumento-,

y la gestión ambiental fundamentada –como política-, y 10) es urgente imple-

mentar Programas Integrales de Rehabilitación Ambiental de la Zona Costera,

con visión ecosistémica, holística, regional y de adaptación y mitigación al

cambio climático.

Un referente que puede aplicar en América Latina
La Comisión sobre Política Oceánica y Costera de los Estados Unidos (U.S. 

Commission on Ocean & Coastal Policy), y la Comisión de los Océanos de la 

Fundación Pew (Pew Ocean Commission), recomiendan adoptar el “Manejo-
Ecosistémico” como la piedra angular de una nueva política de uso y pro-

tección de los recursos costeros y oceánicos, integrando en ello el uso y 

protección de los recursos de manera sostenida y equilibrada.

El 21 de marzo de 2004, en Washington DC, más de 200 científicos, aca-

démicos y expertos en política ambiental, firmaron el Planteamiento Consen-

suado sobre Manejo Basado en el Ecosistema (Consensus Statement on Ma-

rine Ecosystem-Based Management). El documento destaca la comprensión 

científica y el carácter único de los ecosistemas costero-marinos, y explica 

como éste conocimiento fundamenta la necesidad de un nuevo enfoque de 

manejo de los recursos naturales. El 20 de septiembre de 2004, el informe 
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final fue presentado por la U.S. Commission on Ocean & Coastal Policy, al 

Presidente Bush y oficiales en la Casa Blanca.

El enfoque fue adoptado para el Gran Ecosistema Marino del Caribe (The 

Caribbean Large Marine Ecosystem LME-13, Fanning et al., 2011), y para el 

Gran Ecosistema Marino del Golfo de México (The Gulf of Mexico Large Ma-

rine Ecosystem LME-5, Day y Yáñez-Arancibia 2013). El planteamiento teóri-

co, conceptual y metodológico, considera como esencial: La Meta, mantener 

el ecosistema saludable, resiliente y productivo. El Impacto, proyectar el de-

sarrollo científico para fundamentar la toma de decisiones ambientales y for-

talecer una gobernanza efectiva. El Principio Guía, los recursos deben ser 

manejados para reflejar las relaciones humanas en su interés social y econó-

mico, sin comprometer la integridad ecológica del ecosistema, y en equilibrio 

socio económico y ambiental con la biodiversidad. Considerando, que el 

cambio climático es la amenaza más seria del siglo XXI para hacer In-susten-

table todo el proceso de desarrollo, pero sugiriendo la planificación ambiental 

estratégica de largo plazo como parte de la solución (Yáñez-Arancibia et al., 

2011, 2013).

Durante los últimos 10 años se ha desarrollado un notable avance de 

teoría y conceptos que están cambiando el enfoque del manejo de ecosiste-

mas y sus recursos naturales. El Manejo-Ecosistémico (ME) (Ecosystem-Ba-

sed Management, EBM), es una herramienta apropiada para la zona costera 

Latinoamericana, que integra las fronteras ecológica, social, económica y ju-

rídica, particularmente eficaz hacia el manejo costero integrado por la gran 

heterogeneidad de hábitats y gradientes acoplados entre humedales de la 

llanura costera, lagunas, estuarios, deltas y la pluma estuarina sobre la plata-

forma continental. Esto es un importante gradiente de hábitats acoplados en 

un sistema biocomplejo con interés socioeconómico en conflicto. Desde el 

punto de vista de escalas espaciales y temporales, y el funcionamiento inte-

gral de la zona costera, el enfoque metodológico fundamenta que la cuenca 

de drenaje con respecto al gradiente de hábitats acoplados “cuenca baja /

humedales /delta /laguna costera /estuario /pluma estuarina”, es el nivel eco-

sistémico óptimo para el enfoque del Manejo-Ecosistémico-Costero en cos-

tas tropicales y subtropicales de América Latina y el Caribe.

Epílogo
Desde la perspectiva del manejo-basado-en-el-ecosistema (ecosystem-ba-

sed-management EBM, US Commission on Ocean Policy), en Hershman y 

Hansen (2006), la respuesta del ambiente y de los hábitats bajo variabilidad 

extrema está modulada por la influencia del clima que afecta los componen-

tes biofísicos del ecosistema. EBM ha emergido como un principio que guía 
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las nuevas políticas de gestión y manejo de ecosistemas y sus recursos ex-

plotables. Debido a que EBM es una herramienta de respaldo al desarrollo 

socioeconómico, integrando la ecología con las dimensiones sociales y eco-

nómicas, permite: a) Reducir las distorsiones socio económicas que afectan 

la biodiversidad, b) Sugerir incentivos para promover la conservación de la 

biodiversidad y su utilización sustentable, c) Internalizar costos y beneficios 

revalorando los servicios que desempeña el ecosistema, d) Comprender el 

concepto de gradiente-de-hábitats en la zona costera y cómo aplica en el 

enfoque del manejo de recursos naturales y, e) Mantener en mente que -en 

cualquier latitud de América Latina- sólo es sustentable el manejo basado en 

la integridad ecológica del ecosistema y su funcionamiento.

Al final del día, habrá que considerar tanto las regulaciones gubernamen-

tales, los planes nacionales del desarrollo, como los requerimientos sociales 

hacia cambios de valores y mecanismos que regulan la economía y que por 

lo general desconocen los servicios ambientales del ecosistema.

Esto no es una tarea fácil, pero hacia un manejo sustentable de ecosiste-

mas y recursos explotables en el futuro inmediato de América Latina y el 

Caribe, esto es absolutamente necesario.
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Resumen
La Gestión Integrada de Playas (GIP) en América Latina se ha conformado en 

los últimos años como un campo científico-profesional de veloz desarrollo. 

Esto se enmarca en una creciente necesidad debida a la “litoralización” de las 

actividades humanas, en tiempos donde sus consecuencias son innegables. 

Esta preocupación se instala en la agenda política, y surgen avances científi-
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Gestión integrada de playas en América Latina: 
servicios ecosistémicos y nuevos enfoques
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cos que permiten una evolución de esta gestión desde las acciones puntua-

les, reactivas, y disciplinares, hacia el diseño y aplicación de modelos y visio-

nes interdisciplinarias, holísticas y complejas. En este sentido, este capítulo 

plantea el desafío de incorporar el concepto de Servicios Ecosistémicos en la 

GIP. Este concepto facilitaría la identificación y análisis de los vínculos exis-

tentes entre los cambios en los ecosistemas y las repercusiones en el bien-

estar humano, pudiendo ser fundamental en el avance hacia un desarrollo 

sostenible de nuestras playas. En una primera sección se presentan las ge-

neralidades de dicho concepto, mientras que en una segunda sección se 

describe la GIP en América Latina y la posible incorporación de nuevos enfo-

ques en su reciente evolución. A continuación se desarrollan las principales 

experiencias en Colombia, Cuba, Brasil y México. En la última sección, y 

como principal resultado de la Mesa Redonda desarrollada en COLACMAR 

2014, se presentan los principales desafíos de la incorporación de nuevos 

enfoques como los Servicios Ecosistémicos en la GIP de América Latina.

Palabras clave
Gestión Integrada de Playas, América Latina, Servicios Ecosistémicos

Gestão Integrada de Praias na América Latina: 
Serviços Ecossistêmicos e novos enfoques

Resumo
A Gestão Integrada de Praias (GIP) na América Latina tem se constituído nos 

últimos anos como uma área científica-profissional de intenso desenvolvimen-

to. Isto se debe a uma crescente necessidade devida a “litoralização” das 

atividades humanas, em tempos onde suas consequências são inegáveis. Es-

ta preocupação se instala na agenda política, e surgem avanços científicos que 

permitem uma evolução desta gestão desde as ações pontuais, reativas, e 

disciplinares, até o desenho e aplicação de modelos e visões interdisciplina-

res, holísticas e complexas. Neste sentido, este capítulo busca o desafio de 

incorporar o conceito de Serviços Ecossistêmicos na GIP. Este conceito faci-

litaria a identificação e análise dos vínculos existentes entre as mudanças nos 

ecossistemas e as repercussões no bem-estar  humano, podendo ser funda-

mental no avanço de um desenvolvimento sustentável nas nossas praias. Na 

primeira seção se apresentam as generalidades do presente conceito, já em 

uma segunda seção se descreve a GIP na América Latina e a possível incor-

poração de novos enfoques na sua recente evolução. Na continuação se des-

envolve as principais experiências na Colômbia, Cuba, Brasil e México. Na 

última seção, e como principal resultado da Mesa Redonda realizada no CO-
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LACMAR 2014, se apresentam os principais desafios de incorporação de no-

vos enfoques como os Serviços Ecossistêmicos na GIP na América Latina.

Palavras chave
Gestão Integrada de Praias,  América Latina, Serviços Ecossistêmicos

Latin-American Integrated Beach Management: 
Ecosystem services and new approaches

Abstract
Integrated Beach Management in Latin America suffered a major scientific and 

professional development in recent years. This is related to a growing con-

cern, due largely to the “littoralisation” of human activities, in times where its 

consequences are undeniable. Thus, this concern becomes part of the politi-

cal agenda and scientific advances facilitate the evolution of beach manage-

ment. From reactive and specific actions, based on disciplinary approaches, 

beach management moves towards the design and implementation of inter-

disciplinary and holistic models, based on complex visions of the system. This 

chapter presents the challenge of incorporating Ecosystem Services in Inte-

grated Beach Management, a central concept of this holistic vision. This con-

cept would facilitate the identification and analysis of links between ecosys-

tem changes and their consequences on human well-being. The ecosystem 

services may be a key concept towards the sustainable development of bea-

ches. An overview of Ecosystem Services concept and its potential applica-

tions are presented in the first section. The second and third sections descri-

be IBM in Latin America and the possible incorporation of new concepts in its 

evolution towards holistic approaches, and main IBM experiences in Colom-

bia, Cuba, Brazil and Mexico, respectively. Finally, and as the main result of 

the Round Table conducted in COLACMAR 2014, the last section analyze 

main challenges of incorporating new approaches as Ecosystem Services in 

Latin America´s Integrated Beach Management.

Key words
Integrated Beach Management, Latin America, Ecosystem Services

Introducción
Lozoya, Juan Pablo

En la actualidad es imposible concebir “la Naturaleza sin Sociedad y la Socie-

dad sin Naturaleza”, por lo que no existe ningún sistema natural sin impacto 
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humano y ningún sistema social que no dependa de la naturaleza. Es en el 

reconocimiento expreso de este vínculo intrínseco que se basa el concepto de 

sistema socio-ecológico (SSE, Berkes & Folke 1998), enfatizando la perspec-

tiva “del ser humano en la naturaleza” donde los ecosistemas se integran en 

la sociedad humana. Así un SSE estará compuesto por una unidad bio-geo-

física y los actores sociales e instituciones asociados. Estos sistemas comple-

jos y adaptativos están delimitados por fronteras espaciales o funcionales, que 

rodean determinados ecosistemas y las problemáticas de su contexto.

En un SSE los ecosistemas sanos y funcionales proveen la matriz biofísica 

y los servicios ecosistémicos (SE), que permiten el desarrollo social y econó-

mico. Sin embargo, estos ecosistemas son (y han sido) modificados por de-

cisiones y acciones humanas a lo largo del tiempo, las que en definitiva afec-

tan las capacidades del sistema de sustentar el desarrollo social (Fig. 1). Los 

sistemas ecológicos y sociales están interconectados, co-evolucionando a 

diferentes escalas espaciales y temporales. En este marco, el concepto de 

SE, definido por la Evaluación del Milenio (EM) como “el beneficio directo o 

indirecto que el hombre obtiene de los ecosistemas”, permite avanzar hacia 

una vinculación explícita entre los cambios en los ecosistemas y los cambios 

en el bienestar humano (Fig. 2).

Establecer y analizar estos vínculos resulta fundamental al pretender avan-

zar hacia un desarrollo sostenible de nuestras costas y playas. En 2004 casi 

3 mil M de seres humanos (50% de nuestra especie) habitaban en los prime-

ros 200 km de la franja costera (10% del área terrestre), con densidades 

medias 2,5 veces mayores que las del resto del planeta (Tett et al., 2011). En 

2012 las cinco ciudades más populosas fueron costeras: Tokio (31,5 Mhab), 

Yakarta (28 Mhab), Seúl (25,5 Mhab), Karachi (24,1 Mhab) y Manila (21,9 

Mhab). Esta “litoralización” se enmarca en lo que a escala global ha sido 

bautizado como Antropoceno, una nueva época geológica en la que el ser 

humano ha influido de tal manera en el funcionamiento del planeta Tierra que 

sería equiparable a las grandes fuerzas de la Naturaleza (Crutzen & Stoermer 

2000 www.anthropocene.info). Es así que ciertos impactos ambientales tras-

cienden el ámbito geográfico en el que se generan, transformándose en pro-

blemas globales. La degradación de los ecosistemas costeros se debe a de-

cisiones locales y regionales, pero también globales (Sardá 2009). En este 

contexto, el análisis de la gestión de recursos naturales a través de los SE y 

su vinculación directa con el bienestar humano que propone la EM, resulta de 

gran utilidad para la gestión costera y de playas.

Si bien no existe una definición consensuada, los SE están relacionados 

a los beneficios directos o indirectos que el ser humano obtiene de los eco-

sistemas, o a los aspectos de los ecosistemas utilizados activa o pasivamen-

te para generar el bienestar humano. Asimismo existen distintas clasificacio-
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nes, pero a efectos de divulgación, la propuesta de la EM parece la más 

adecuada (Fisher & Turner 2008) (Fig. 3). Una playa sana y funcional brinda 

diversos SE en las cuatro categorías propuestas por la EM (e.g. Brenner et al., 

2010, Lozoya et al., 2011), siendo los más característicos: Amortiguación de 

eventos extremos, Hábitat, Alimento, Recreación, Espiritual/Cultural/Histórico 

y Estético.

Pero como es de esperar, el uso de estos recursos naturales y sus benefi-

cios generan intereses divergentes y conflictos, que necesariamente requieren 

una adecuada gestión. Es en este sentido que la valoración económica de 

bienes naturales (e.g. los SE) ha sido desarrollada como un eventual insumo 

para facilitar la toma de decisiones. Sin embrago, los bienes ambientales son 

bienes públicos colectivos, por lo que tendrán tantos precios como agentes 

económicos interesados haya. Además, estos ‘consumidores’ generalmente no 

expresan su demanda ya que se benefician aún sin pagar los costos. Esta es 

una de las principales dificultades de la valoración económica, ya que la refe-

rencia a las preferencias individuales es uno de sus fundamentos (Vallée 2002).

Así mismo, la referencia directa a las preferencias individuales y su consi-

deración ‘como dato’ es una de las grandes objeciones a la valoración eco-

nómica en aspectos ambientales. La teoría económica adopta las preferen-

cias como dato, sin explicar o analizar su formación y sin considerar la duda 

o la indiferencia, lo que no ocurre en la realidad (Vallée 2002). Otra importan-

te crítica es la concepción antropocéntrica y utilitaria de la Naturaleza. Bienes

y recursos muy diversos se evalúan con la misma escala de valor, lo que

supone la posibilidad de ‘sustituciones infinitas’ en función de su contribución

al bienestar individual. Esto se refuerza al asumir que todo puede medirse en

términos monetarios, lo que permitiría compensar la pérdida de un bien por

otro de igual valor económico (Vallée 2002).

Por otra parte, el concepto de ‘valor de uso inmediato’ demostró ser una 

limitante en aspectos ambientales, generándose nuevas conceptualizaciones 

que incorporan valores de ‘uso futuro’ e incluso de ‘no-uso’. Incluyendo las 

nociones de incertidumbre e irreversibilidad de las actividades humanas, los 

economistas atribuyen al medioambiente un ‘valor económico total’, que en 

función de dos grande ejes (antropocéntrico-no antropocéntrico/instrumental-

intrínseco) estaría compuesto por cuatro formas de valor: i) antropocéntrico 

instrumental; ii) antropocéntrico intrínseco; iii) instrumental no antropocéntrico; 

e iv) intrínseco no antropocéntrico (por más detalles ver Turner, 2001 en Vallée 

2002).

Sin embargo, en una economía predominantemente de mercado como la 

actual, la falta de valor de intercambio suele confundirse con un valor nulo, lo 

que indefectiblemente provoca el despilfarro y/o destrucción acelerada del 

recurso natural en cuestión. Por lo tanto, reconociendo y aceptando las hipó-
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tesis sobre las que se basan los métodos de valoración, aún siendo imperfec-

ta y aproximada la valoración económica aportaría una base común que con 

cierta objetividad permitiría jerarquizar las posibilidades entre intereses con-

tradictorios. Si bien surge de la expresión de preferencias (e.g. WTP), la esti-

mación resultante no está adaptada a la diversidad de formas de preferencia, 

por lo que debería ser complementada con aproximaciones no económicas. 

Sin embrago, más allá de los valores monetarios que puedan generarse, qui-

zás el mayor aporte al proceso de toma de decisiones sea la generación de 

información y las discusiones relativas a la propia valoración. Así, la valoración 

económica podría facilitar la negociación y la toma de decisiones, donde la 

repartición de costos y beneficios también deberían tener su espacio (Vallée 

2002).

Resulta entonces, cuando menos atractiva, la posibilidad de incorporar la 

aproximación basada en los sistemas socio-ecológicos (SSE) en la Gestión 

Integrada de Playas (GIP), permitiendo analizar los aspectos socio-económi-

cos vinculados al bienestar humano, sin olvidar su absoluta dependencia en 

la salud y funcionalidad de los ecosistemas naturales. Pero, ¿ha surgido efec-

tivamente esta inquietud en la GIP en Latinoamérica?, ¿han sido considera-

dos los SE a lo largo de su evolución más reciente? ¿y su valoración econó-

mica ha sido un insumo en la toma de decisiones?

Evolución de la gestión integrada de playas en América Latina
Alfredo Cabrera, Camilo Botero, Omar Cervantes

La Gestión Integrada de Playas (GIP) se ha conformado en los últimos años 

como un campo profesional de veloz desarrollo, aunque en América Latina 

han predominado enfoques conceptuales-metodológicos norteamericanos y 

europeos. En consecuencia, las experiencias propias son escasas, concen-

tradas en pocos países, y con escasos registros de éxito/fracaso. No obstan-

te, se destacan tres publicaciones recientes que reflejan la situación de la GIP 

en el continente: Revista Medio Ambiente, Sustentabilidad y Turismo (Munici-

pio de Solidaridad 2009), La gestión integrada de playas y dunas: experien-

cias en Latinoamérica y Europa (Rodríguez-Perea et al., 2012) y Radiografía 

de la Costa (Botero et al., 2014).

Las primeras acciones de gestión de playas en la región se dieron como 

respuesta a problemas de erosión, basándose en aproximaciones ingenieriles 

o “soluciones duras” y generando numerosos casos con consecuencias ne-

gativas (e.g. Colombia, Argentina, Brasil, etc. en Rodríguez-Perea et al., 2012).

A partir de los 80s surge una visión más integrada de estas respuestas, bajo

la premisa de articularse con estudios científicos sobre procesos costeros y

con las regulaciones y normativas del ámbito costero-marino.
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Surgen así las “soluciones blandas”, principalmente la regeneración de 

playas con experiencias exitosas en Cuba, República Dominicana, Jamaica, 

México y Brasil (Rodríguez-Perea et al., 2012). Sin embargo, estas actuacio-

nes no suelen formar parte de programas de GIP, son acciones reactivas y 

costosas, que suelen generar polémicas sobre sus resultados y sus efectos 

secundarios sobre los sistemas costeros (e.g. extracción de arenas en arroyos 

y bancos submarinos) (Tristá 2002).

Respecto al avance científico de la GIP, un estudio bibliométrico desarro-

llado por Botero et al. (2013), revisando artículos científicos que incluyeran el 

término “beach” en la base de publicaciones científicas latinoamericanas 

SciELO entre 2002 y 2008, obtuvo resultados contundentes. De las 105 pu-

blicaciones encontradas, 24% referió a ecología de playas, 14% a dinámica 

litoral, 2% a contaminación ambiental, y solo 2% a GIP. Con el objetivo de 

abordar esta situación, en el 2006 se constituyó la Red de Gestión y Certifi-

cación de Playas (RedPROPLAYAS www.sistemascosteros.org/proplayas), un 

foro virtual de discusión y trabajo que ha impulsado la generación de conoci-

mientos y experiencias en GIP para la región.

En este sentido, en el I Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada de 

Áreas Litorales (2012), los trabajos enfocados en playas representaron el 40.7% 

de los presentados en la sección “Gestión para la sostenibilidad y adaptación 

al cambio climático”, evidenciando un crecimiento gradual en este tipo de 

estudios y sus aplicaciones. Sin embargo, la atención principal siguen siendo 

los análisis descriptivos y las fases de diagnósticos, más que la implementa-

ción y evaluación de la gestión, siendo este último un tema fundamental para 

la evolución de la GIP. Así mismo, en el XIV Congreso Latinoamericano de 

Ciencias del Mar (2013) se presentaron en algunos países iniciativas originales, 

que comienzan a posicionarse principalmente a escala local. Destaca la inclu-

sión de enfoques como el de Servicios Ecosistémicos, con ensayos en Costa 

Rica y Ecuador, así como experiencias en México, donde la norma de certifi-

cación considera un tipo de playas centrado en la conservación.

La GIP en América Latina está evolucionando hacia el diseño y aplicación 

de modelos holísticos, combinando actuaciones e instrumentos funcionando 

a diferentes escalas, que se apoyan en políticas y normativas nacionales e 

internacionales. Algunas de las experiencias a destacar se basan en las Nor-

mas ISO 14001 (e.g. Uruguay, Brasil), mientras que otras lo hacen en el Ma-

nejo Costero Integrado (e.g. Cuba, Ecuador). Otro importante avance fue el 

establecimiento de esquemas nacionales y locales de certificación de playas, 

con un importante rol al catalizar las iniciativas de GIP, ampliando aún más el 

horizonte de trabajo e investigación en esta área (Botero 2013). En síntesis, la 

GIP es un tema profesional y científico en pleno desarrollo, siendo América 

Latina uno de las regiones con mayor dinamismo, tal como se podrá compro-

bar en las siguientes contribuciones de este documento.
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Gestión integrada de playas en Colombia
Camilo Botero

En el país de las tres costas, la gestión de playas ha sido un tema de principal 

interés del sector turístico, con la ocasional participación de la Autoridad Ma-

rítima y ambiental. Si bien estos tres sectores y las autoridades civiles muni-

cipales, son las llamadas a integrarse para gestionar las playas, en Colombia 

su participación ha sido desigual, intermitente e incluso oportunista. A pesar 

de la limitada bibliografía al respecto, se presentará una evolución general del 

tema en este país.

Desde los años 80s la administración de playas es competencia la Direc-

ción General Marítima (DIMAR) (Decreto-Ley 2324, 1984). Esta norma ha sido 

el principal pilar de la defensa de la franja costera como propiedad de la Na-

ción, para uso y disfrute de todos los ciudadanos. No obstante, su adminis-

tración ha quedado en las oficinas de litorales de las capitanías de puerto, sin 

una reglamentación específica de la DIMAR que oriente la gestión y ordena-

miento de las playas. No obstante, destaca la propuesta de zonificación late-

ral implementada por la Capitanía de Puerto de Cartagena de Indias en el año 

1996, que sin embargo nunca fue incorporada oficialmente por una norma de 

esta entidad. Posteriormente, esta zonificación fue tomada como propia por 

la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible para Destinos Turísticos de 

Playa (ICONTEC 2011), que a pesar de no reconocer su origen en DIMAR, si 

permitió su amplia divulgación. Finalmente, y como un triunfo de ese primer 

esfuerzo de 1996, en el año 2013 el Ministerio de Comercio, Industria y Turis-

mo expide el Decreto 1766 de 2013, el cual en su artículo segundo establece 

oficialmente esta zonificación lateral como guía para todo el país.

Desde el sector turismo, por más de 15 años la Dirección General de Tu-

rismo (hoy Viceministerio de Turismo) ha liderado el desarrollo turístico de las 

playas, ejecutando al menos tres importantes iniciativas. Inicialmente, creó el 

Comité Técnico Sectorial en Turismo Sostenible, responsable del desarrollo de 

distintas normas de certificación de calidad turística como la NTSTS 001-2, 

centrada en destinos de sol y playa. Esta norma fue aprobada en 2007 y ac-

tualizada en 2011 y 2013, pero no ha sido aplicada a pesar de los esfuerzos 

económicos e institucionales realizados en varias playas del país (Botero 2013).

Otra iniciativa fue la contratación de la Universidad del Magdalena para 

desarrollar otro esquema de certificación y un modelo de medición de capa-

cidad de carga. Sin conocer el avance de la NTSTS 001-2, esta consultoría 

propuso la certificación “Sol Muisca”, con un detallado procedimiento de apli-

cación y una normatividad específica para crear Órganos Gestores de Playas. 

Estos resultados fueron publicados (Botero & Hurtado 2009), pero quedaron 

archivados como documento técnico. La tercera iniciativa fue una nueva con-
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tratación de esta Universidad para la ordenación de cinco playas del Caribe 

continental y una del Pacífico Colombiano, en el año 2013; los resultados de 

esta consultoría no han sido divulgados.

Aparte de estas tres, son pocas las iniciativas estables en gestión de playas 

en Colombia. No obstante, en los últimos años ha crecido el interés por el con-

trol de las playas marítimas. En febrero de 2013 se expidió la Ley 1617, regla-

mentándose los Distritos Especiales en Colombia. Esta norma de carácter te-

rritorial permite a las autoridades locales de las ciudades configuradas como 

distritos la reglamentación de las actividades turísticas, recreacionales, cultura-

les y deportivas en las playas (Art.26). Esta Ley define las playas como “recur-

sos turísticos” (Art.85) y asigna competencias a los Alcaldes Distritales (Art.128). 

Así, una norma de carácter amplio es la que mayor detalle otorga a la ordena-

ción y/o gestión de las playas, así sea restringido a las ciudades-distrito.

Otra norma reciente es el Decreto 1766 de 2013, que reglamenta el fun-

cionamiento de los Comités Locales para la Organización de las Playas. Esta 

iniciativa fue liderada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y 

apoyada por el Ministerio de Defensa al cual pertenece la DIMAR. Su principal 

aporte es la creación de estos Comités y la definición de sus funciones, que 

deberán conformarse “en los Distritos y municipios donde existan playas ap-

tas para la realización de actividades de aprovechamiento del tiempo libre por 

parte de las personas” (Art.1). Estos comités presentan una interesante esca-

la geográfica, puesto que sus miembros permanentes incluyen al Ministro de 

Comercio, Industria y Turismo, al Capitán de Puerto y al Alcalde Distrital o 

Municipal. A ellos se podrán sumar representantes de las entidades públicas 

y del sector privado. Además, como se mencionó anteriormente, este decre-

to reglamenta una zonificación lateral de las playas basada en la propuesta 

de la Capitanía de Puerto de Cartagena en 1996. Destaca también el Art.9 que 

especifica que el Comité deberá considerar las disposiciones de las autorida-

des sanitarias y ambientales, aún cuando esta referencia resulta algo escueta, 

considerando que estos dos aspectos son los más relevantes para la calidad 

de las aguas de baño a nivel mundial.

Un ejemplo a resaltar desde la gestión local es el proyecto desarrollado 

entre la Secretaria de Turismo Departamental y la Corporación para el Desa-

rrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

(CORALINA), quienes midieron la capacidad de carga de las tres playas más 

importantes de la Isla de San Andrés, así como la zonificación y ordenación 

de las actividades económicas a desarrollar en cada playa; este mismo tra-

bajo fue ampliado al Cayo Rose Cay en el 2015, siendo un avance innovador 

al lograr definir lineamientos de ordenación en un banco de arena.

Desde el ámbito científico, quizá el equipo de trabajo que más avances ha 

realizado es el Grupo de Investigación en Sistemas Costeros (Playas Corpo-

ración Ltda.) generando publicaciones y trabajos de postgrado (e.g. tesis doc-
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toral: Botero 2013; tesis de maestría: Hurtado 2010, Pereira 2014, Yanes 2014, 

Zielinski 2014) y tesis de grado en Ingeniería Ambiental (Payares & Ospino 

2010, Noguera 2012, Pereira 2012, Palacio-Melo 2013, Sierra 2014, Manjarres 

2014, López 2014, Fonseca 2014, Arias 2014). Como publicaciones se desta-

ca la Guía Básica para la Certificación de Playas Turísticas (Zielinski & Botero 

2012), donde se establecen los requerimientos más comunes para evaluar la 

calidad ambiental, de servicios, de seguridad, de información y de manejo de 

las playas. Esta guía cuenta además con listas de verificación de condiciones 

de calidad, permitiendo el auto-diagnóstico de una playa de manera rápida y 

simple. Finalmente, en términos de proyectos de investigación, en 2015 se 

terminó la evaluación del potencial turístico de las playas del Departamento 

del Magdalena bajo el enfoque de gestión integrada, siendo un aporte espe-

cífico al reconocimiento de la importancia turística de las playas en el país.

Destacan también el Grupo de Investigación en Estudios Ambientales (Fun-

dación Universitaria Tecnológico Comfenalco), el Grupo de Investigación Pichi-

huel (Universidad de La Guajira), el Centro de Geomática (Universidad Autóno-

ma del Caribe) y el Grupo de Gestión y Sostenibilidad Ambiental (Universidad 

de La Costa), quienes en conjunto con el Grupo de Investigación en Sistemas 

Costeros, desarrollaron la segunda versión del Índice de Calidad Ambiental en 

Playas Turísticas ICAPTU (Botero et al. 2013, Botero 2015, Pereira 2015). Se 

debe mencionar también al Grupo OCEANICOS (Universidad Nacional de Co-

lombia), que ha trabajado en temas de monitoreo geomorfológico y de densi-

dad de usuarios en playas, a través de videocámaras.

En síntesis, la gestión de playas en Colombia ha tomado fuerza en los últi-

mos quince años, aunque de forma desintegrada y desarticulada. Enormes 

proyectos inmobiliarios a pie de playa (e.g. Santa Marta y Cartagena) evidencian 

el vacío que aún existen entre teoría y acción. A ello se suma la débil participa-

ción de las autoridades ambientales (nacionales y regionales) y distritales (Se-

cretarías de Planeación, Curadurías Urbanas), propiciando actuaciones donde 

todavía priman los intereses turístico-económicos sobre los socio-ecológicos. 

Sin embargo, el tema está en la agenda política nacional y existen avances 

científicos que pueden direccionar los esfuerzos hacia una visión holística y 

compleja; resta por construir el siempre esquivo puente entre política y ciencia.

Gestión de playas en Cuba: de la ingeniería costera a una visión 
integrada

Alfredo Cabrera

En Cuba, como en la mayoría de los países del Caribe, se presenta la para-

doja de que siendo las playas el eje fundamental de la actividad turística, y 
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de una enraizada tradición cultural-recreativa de la población local, ellas vie-

nen experimentando en los últimos años un deterioro generalizado de sus 

potencialidades para tales propósitos (Juanes et al., 2003). Una de las causas 

de este deterioro lo constituye la erosión costera. Juanes (1996) estudió las 

afectaciones por erosión en 140 playas cubanas, y demostró que el 86% de 

ellas han experimentado un retroceso de la línea de costa en los últimos años. 

Para el caso específico de las playas interiores, Tristá (2002) confirmó el ca-

rácter generalizado de la erosión, donde de las 41 playas estudiadas 13 evi-

denciaron erosión intensa, 24 erosión moderada y sólo 4 una erosión débil. 

Junto a esta situación, ha sido señalado también un incremento de los pro-

cesos de contaminación ambiental y de pérdida de la calidad estético-escé-

nica de las playas, vinculados a errores cometidos en la ocupación y manejo 

de estos frágiles ecosistemas.

Las causas de estos procesos son diversas, y se asocian tanto con fac-

tores naturales (e.g. ascenso del nivel del mar, olas durante eventos meteoro-

lógicos extremos, déficit en los ingresos de arenas desde fuentes naturales, 

lentas oscilaciones tectónicas recientes), así como con factores antropogéni-

cos (e.g. actividad minera en la plataforma submarina y las dunas, incorrecta 

ubicación de instalaciones, obras de ingeniería inadecuadas, deforestación, 

destrucción de arrecifes coralinos y comunidades bentónicas) (García 2005).

Los primeros estudios de las playas en Cuba comienzan en los 70s, cuan-

do se inician las investigaciones en la playa de Varadero, a cargo de especia-

listas del Instituto de Oceanología de Cuba, con la asesoría de prestigiosos 

científicos soviéticos. La playa de Varadero ha sido el atractivo en torno al 

cual se ha consolidado el principal destino turístico de sol y playa del país, y 

ya desde 1986 se estableció el primer “Plan de Medidas para la Recuperación 

y Mantenimiento de la Playa”. Este plan plantea como acciones prioritarias la 

demolición de instalaciones y muros indebidamente construidos en el litoral, 

la restauración de las dunas y el suministro artificial de arena, por lo que la 

gestión de esta playa, cuenta con más de 30 años de desarrollo conceptual-

metodológico y de experiencias prácticas, lo que permite considerarla un la-

boratorio natural, a partir del cual se ha extendido y enriquecido la GIP en 

Cuba.

El Decreto-Ley 212 (2000) sobre la Gestión de la Zona Costera, que se 

inscribe en el ámbito de la Ley No. 81 del Medio Ambiente, constituye el mar-

co legal fundamental para la GIP. Esto se ha reflejado en la adopción de este 

enfoque como parte de las Estrategias Ambientales del país desde 1997, 

tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. Entre las medidas norma-

tivas y regulativas, que se integran a las acciones de GIP, destaca la estricta 

prohibición de las extracciones de arena en áreas de plataforma y dunas, y el 

establecimiento de límites para la construcción.
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La GIP en Cuba se viene desarrollando desde hace tres o cuatro décadas 

como una aplicación combinada de actuaciones y alternativas técnicas pro-

venientes de la Ingeniería costera, y la adopción en los años más recientes 

del enfoque general de Manejo Integrado de Zonas Costeras (GESAMP 1996). 

Este enfoque se ha extendido ampliamente en Cuba gracias al Proyecto GEF-

PNUD “Protección de la biodiversidad en el ecosistema Sabana-Camaguey 

(1993-2014)”. Se ha entendido que ambas direcciones están estrechamente 

interrelacionadas y se complementan. Mientras la Ingeniería costera aporta 

soluciones para enfrentar la erosión y mantener, o regenerar, las condiciones 

físicas de las zonas de playa, los Programas de gestión costera integrada se 

constituyen en una visión integrada de acciones, instrumentos y herramientas 

que facilitan soluciones holísticas, con una mirada amplia hacia el interior de 

este sistema costero complejo y dinámico, en permanente evolución.

Cabrera et al. (2009) han propuesto un conjunto de acciones que carac-

terizan los Programas de GIP, destacándose:

a) Evaluación de las causas de tendencias erosivas y degradación física, y

aplicación de las mejores alternativas de rehabilitación y mantenimiento

de las playas.

b) Restauración morfológica y vegetal de las dunas.

c) Ordenamiento territorial y ambiental, con especial atención a las regula-

ciones constructivas y de accesos a las playas.

d) Planes efectivos de manejo de residuos de todo tipo.

e) Capacitación y formación de todos los actores intervinientes.

f) Investigación y Monitoreo integral de playas.

g) Estudios y planes de prevención de riesgos (naturales y antropogénicos),

incluyendo potenciales efectos de los cambios globales.

En este punto debemos enfatizar que, a partir de las mejores experiencias 

prácticas, existe pleno consenso de que frente a la heterogeneidad y comple-

jidad de agentes y factores que influyen sobre las playas, es imprescindible 

la articulación y funcionamiento de un órgano de gestión integrada. Preferen-

temente dicho órgano deberá ser local, buscando la optimización de todos 

los tipos de recursos y consiguiendo la mejor coordinación y colaboración 

entre todos los actores intervinientes.

Independientemente de estas lecciones aprendidas, existe pleno conven-

cimiento de que la GIP sigue siendo un modelo conceptual-metodológico en 

construcción y pleno desarrollo, que debe basarse en un verdadero enfoque 

ecosistémico, y retroalimentarse de las experiencias de implementación, po-

sitivas y negativas. Y para ello los sistemas de monitoreo y evaluación perió-

dica, que se vienen consolidando, tienen un rol decisivo.
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Gestión integrada de playas en Brasil
Marcus Polette

Como lugares de diversión, entretenimiento e incluso de trabajo, las playas 

son entornos complejos y dinámicos, cuyas fuerzas motrices naturales y an-

tropogénicas son las responsables de sus rápidos cambios ambientales y 

socioeconómicos. Es por ello que son necesarias respuestas responsables 

para mantener y conservar sus características naturales.

El 80% de los flujos turísticos globales se orientan a ecosistemas costeros 

frágiles como las playas. Investigaciones realizada sobre hábitos de consumo 

del turismo brasileño (Ministerio de Turismo, 2009), mostraron que la principal 

motivación para los viajes en el mercado nacional son los destinos de natu-

raleza y playas. Sin embrago, la inclusión de políticas públicas para gestionar 

las playas como recurso natural y turístico ha sido un reto en Brasil. Las ini-

ciativas implementadas resultan tímidas y poco efectivas a la hora de cambiar 

la percepción de las partes interesadas sobre los retos existentes, en función 

de las características específicas necesarias para esta gestión.

Las iniciativas de gestión de playas en Brasil tienen originalmente una 

visión simplista, basadas en generar paseos marítimos y quioscos junto al mar 

mediante estructuras rígidas, sin tener en cuenta por ejemplo la comprensión 

de los servicios ecosistémicos o las amenazas del cambio climático global. 

Sin embargo, tanto a nivel del gobierno central como municipal, las iniciativas 

referidas a Seguridad siempre han sido importantes, aún cuando pocas veces 

la gestión de la playa ha sido en conjunto, considerando la educación y di-

chos servicios.

De acuerdo con la Ley 7661/88 (Art.10), las playas de Brasil son bienes 

públicos de uso común, asegurándose el libre acceso, así como al mar, en 

cualquier dirección y sentido, a excepción de las zonas de interés para la 

Seguridad Nacional, o las áreas protegidas con legislación específica. Actual-

mente existen numerosos problemas y conflictos en las playas brasileñas. La 

erosión, la eliminación de la vegetación dunar, la contaminación de la arena y 

las dificultades para los usos deportivos y de baño, son conflictos recurrentes 

denle todo el país. El mal uso de los espacios públicos por parte de los em-

prendimientos privados, las altas densidades de usuarios en verano, y la falta 

de comprensión por parte de los gobiernos sobre el potencial del proceso de 

gestión de las playas son algunos de los principales desafíos.

El incremento de turistas en municipios costeros contribuyó a un proceso 

de ocupación de tierras sin planificación, promoviendo la especulación inmo-

biliaria y problemas socio-ambientales, todo dentro de un marco capitalista 

centrado en la inmediatez. Buscando los mayores beneficios económicos, los 

destinos turísticos reciben grandes inversiones nacionales y extranjeras, ge-
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neralmente sin una preocupación de sostenibilidad y sin una correcta fiscali-

zación de los organismos gubernamentales.

En las últimas cinco décadas, Brasil ha experimentado una gran transición 

poblacional, con 25% de su población viviendo en centros urbanos costeros, 

donde las playas forman parte del escenario que potencia la gran densidad 

de usuarios en el verano. Entre las recientes políticas ambientales y urbanas, 

el Proyecto Orla podría considerarse el instrumento responsable del ordena-

miento costero y específicamente de las playas. Sin embargo, la búsqueda de 

situaciones ideales en el uso de playas es compleja y requiere conocimientos, 

recursos económicos y amplia coordinación institucional, que permita la pla-

nificación, aceptación e implementación de las propuestas. El proyecto Orla 

pretende compatibilizar y coordinar las políticas ambientales y patrimoniales 

del gobierno federal referidas a las zonas costeras bajo la propiedad o tutela 

de la Unión. Busca dar un nuevo enfoque al uso y gestión de estas áreas, 

como estrategia para consolidar una orientación cooperativa y armónica entre 

las acciones y las políticas desarrolladas en la línea de costa (MMA 2006). 

Esta iniciativa introduce una acción sistemática de planificación a nivel local, 

apuntando a transferir las competencias de gestión, actualmente asignados 

al gobierno federal, a la municipalidad, incorporando normas ambientales a 

las regulaciones de usos del suelo y buscando aumentar la movilización y el 

compromiso social en este proceso. Es una estrategia de descentralización 

de políticas públicas, centrándose en un área de alta singularidad natural y 

jurídica: el Borde Marítimo (MMA, op.cit).

Pero son muchos los desafíos del Proyecto Orla, destacándose la incor-

poración del concepto de Servicios Ecosistémicos en el proceso de gestión, 

o la Planificación Espacial Marina. Debe considerarse además la importancia

de los programas de certificación de playas, que posibilitarían a una organi-

zación demostrar de manera más proactiva su compromiso con el medio

ambiente, de acuerdo con una reglamentación vigente, y a través de una

importante oportunidad de negocios y creación de empleo. En este sentido,

las iniciativas de certificación de playas (e.g. Bandera Azul) han sido poco

exitosos en Brasil, ya que se han insertado de manera desorganizada, con

pocos recursos financieros y en ambientes institucionales poco receptivos.

Esto se debe a que el gobierno brasileño no percibió la importancia de la

certificación como un proceso que pretende clasificar los servicios de las

playas. Cabe destacar que muchas playas brasileñas sufren graves proble-

mas de falta de servicios de saneamiento, requiriendo intervenciones estruc-

turales costosas que no son prioridades del poder público.

La mayoría de las respuestas para una correcta gestión y gobernanza de 

una playa radican en la estructura institucional necesaria para armonizar los 

conflictos de intereses. Un proceso de gobernanza que esté basado jurídica-

mente en una alianza y el compromiso de potenciar el papel de cada actor en 
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este frágil y dinámico ambiente es actualmente un reto. En este sentido, los 

programas de certificación ambiental serían una de las posibles formas de 

lograrlo en Brasil.

La certificación de las playas es un procedimiento por el cual se ofrece 

una garantía a los usuarios y a los servicios allí prestados, a través de un 

sistema de gestión con requisitos específicos. Es posible establecer un com-

promiso de la organización con el medio ambiente, asegurando así el cumpli-

miento de las regulaciones existentes. Necesariamente la organización de una 

playa depende de los requisitos jurídicos mínimos exigidos, no sólo para los 

estándares actuales, sino por la calidad de los servicios y equipamientos ne-

cesarios para garantizar la viabilidad y continuidad de las actividades turísti-

cas, y la seguridad de las diversas actividades. Todas ellas contribuyen a la 

calidad y el bienestar de los usuarios de las playas, estructurando una gestión 

con un mínimo impacto ambiental.

Caracterización y diagnóstico ambiental como base para establecer 
unidades de gestión integral de playas: Playas de Tijuana,
Baja California (México)

Omar Cervantes, Mendoza-Renteria, H., Verduzco, G

La zona costera es sin duda muy importante y presenta múltiples usos des-

tacándose: navegación y comercio marítimo, comunicaciones y transportes, 

generación de energía, explotación de minerales, operaciones petroleras, 

pesquerías y acuacultura (Moreno-Casasola & Travieso 2006). Es necesario 

considerar que las zonas costeras como sistemas complejos son diferentes 

tanto en sus elementos, y por tanto las actividades que se llevan a cabo, 

como en la forma y ubicación de las mismas. Determinar una línea base de 

las características, las condiciones y los problemas, tanto ambientales y so-

ciales, específicos de cada zona costera permite dirigir la acción política para 

responder, atender y transformarlos en objetivos para proporcionar solucio-

nes. Igualmente el considerar un panorama más amplio que integre a los 

actores y usuarios de estas zonas permitiría conocer la relación entre el esta-

do del medio ambiente y la presión que ejercen los diversos sectores involu-

crados (Mendoza-Renteria 2012).

Surge así el caso de la playa urbana “El Faro” (Figs. 4 y 5, Anexo I), con 

una problemática ambiental por efecto de las descargas de aguas residuales 

de la ciudad de Tijuana, que pasó de una superficie de 6500 ha (70s-80s) a 

124000 ha (2004) (Mendoza-Renteria 2012).

Esto coincide con lo planteado por Marín et al. (2005) donde la relación 

entre contaminación marina, salud de los ecosistemas y el crecimiento de la 

población en la zona costera, genera una problemática que afecta la salud de 
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los usuarios, su economía y el ecosistema. Así, en esta ciudad la playa es el 

sitio donde confluyen los factores antes mencionados, planteándose el desa-

fío de evaluarla integralmente, analizándola desde la gestión costera. Bajo el 

enfoque de caracterización y aptitud de estos sitios, y como parte de la iden-

tificación y evaluación de asuntos claves en el ámbito del manejo costero, se 

evaluaron distintos atributos en esta playa (Anexo I, Figs. 1 a 3). Se concluyó 

que dicha playa sería apta para una recreación pasiva (Espejel et al., 1999), 

donde el usuario actúa como simple observador.

Esta modalidad recreativa es contemplativa e incluye actividades como 

campismo, caminata, observación y disfrute del paisaje (Anexo II). De acuerdo 

con los estudios realizados y la utilización de indicadores, estos espacios no 

cumplirían con las características y atributos socio-ambientales requeridos pa-

ra una playa certificable (Ferrer 2008) (Anexo III). El valor obtenido (i.e. 685) no 

está dentro del rango necesario para considerar esta playas como limpia (i.e. 

Rangos sensu Ferrer 2008: Certificada: 1290-1075; Condicionada: 1074-860; 

No certifica: 859-645), lo que a su vez refleja una pobre o deficiente gestión.

Figura 4. Zona costera de la ciudad y playa “El Faro”.
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Sin embrago, algunos atributos están cerca del rango condicionado (“ca-

lidad en la biodiversidad”, “calidad de seguridad y servicios” “atributos del 

paisaje terrestre”) convirtiéndolos en áreas de oportunidad para alcanzar di-

cha categoría (Anexo III). No obstante, en el análisis de la caracterización, la 

parte administrativa, es decir, en la medida que se genere una dinámica de 

desarrollo estratégico para la gestión de la costa, promueve entre otras ac-

ciones, la participación social, fortalecimiento e impulso de la responsabilidad 

social de los empresarios y de las dependencias y niveles de gobierno. En 

términos generales, las condiciones de estas zonas costeras merece una pla-

nificación estratégica pues la meta es alcanzar un manejo sustentable del 

Figura 5. Imágenes de la longitud de playa: A) inicio, B) de norte a sur, C) parte final.

23/10/17   09:5623/10/17   09:56
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Ane xo I Descripción de la playa El Faro en Tijuana, Baja California, México.

Parámetro El Faro, Playas de Tijuana, BC.

Extensión de la playa 1km

Tipo de playa y grano recta- arena media

Oleaje promedio anual 1.40 m

Tipo de costa mar abierto

Exposición al viento no protegido

Presencia de corrientes retorno-litoral

Temperatura promedio 14-18 °C

Tipo actividad recreativa

Hoteles frente a la playa No

Uso del suelo residencial y comercial

Descargas Si

Riesgos costeros contaminación, hidrometeorológicos y sísmicos

Erosión presente

Infraestructura gaviones, andador de madera

Accesos a la playa rampas y escaleras

Servicios públicos ausentes regaderas y solo 3 baños

Topografía lomeríos

Hidrología región hidrológica No. 1 (cuenca del Río Tijuana)

Precipitación media anual 250 mm

Clima tipo mediterráneo

Vegetación matorral costero e introducida

Población de la ciudad 1,641.570 habitantes

Área de la ciudad 1,234 Km2

Tamaño ciudad metrópoli**

Actividades económicas turismo, comercio, bienes y raíces

Admón. encargada de las 
playas

Dirección de Protección al Ambiente (municipal), 

Comité de Playas Limpias

Fuente: IBGE (2005). &Fuente: INEGI (2004). ^ Fuente: FMI (2005) / Ciudades Pequeñas: 15,000 - <100,000 

hab.; Ciudades Medias: 100,000 – 1, 000,000 hab.; Grandes o Metrópolis: > 1, 000,000 hab.
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sistema costero y de los recursos naturales asociados, teniendo en cuenta 

tanto aspectos del desarrollo económico de la región, factores sociales, ins-

titucionales y legales, como aspectos técnico-científicos, buscando mejorar 

las condiciones ambientales de los sitios. Resulta fundamental entonces di-

señar y fundamentar la estrategia de manejo de la zona costera basándose 

en un análisis FODA (ver Anexo IV).

En este mismo contexto, es importante resaltar que el aporte social al 

cuidado ambiental y la protección de los recursos naturales se han incorpo-

rado como parte de un discurso. Sin embrago, en la práctica es aún distante 

de la realidad con que se define la política ambiental y de recursos naturales, 

con excepción del sector privado y la academia con mayor capacidad de 

interlocución. Esto sería resultado de la ausencia de gestión estratégica orien-

tada hacia el desarrollo local costero. Por otra parte, en su mayoría, gobier-

nos, dependencias administrativas y funcionarios carecen de a) una visión 

integrada de los propósitos generales del desarrollo, y b) una estructura orga-

nizativa cuya configuración tecnológica pueda considerarse plenamente de-

sarrollada y sobre todo que las autoridades competentes reorienten sus ac-

ciones, que se enfrenten al cambio conceptual y operativo para lograr sus 

objetivos. En este sentido las resistencias al cambio conceptual y operativo 

hacia una gestión estratégica en los municipios costeros en México son enor-

Figura 6. Problemáticas a lo largo de la playa: erosión, usos del suelo y contaminación.
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Ane xo IV Análisis FODA de la zona costera de Playas de Tijuana.

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

La playa es parte 

de un programa 

federal de la 

CONAGUA 

denominado 

Playas Limpias.

Contar en la mesa 

de trabajo con los 

actores de los tres 

niveles de 

gobierno.

No existe un 

trabajo de 

retroalimentación 

con los diferentes 

actores locales y la 

comunidad.

El gobierno locales 

trianual pudieran 

no dar continuidad 

a las políticas 

establecidas.

Se ha logrado 

consolidar un 

grupo de trabajo 

sectorial e 

interinstitucional, 

llamado Comité de 

playas limpias. 

Participa actores 

de la sociedad, 

gobierno y 

academia.

Posibilidad de 

implementar una 

agenda con 

transversalidad y 

bajo un modelo de 

gestión interguber-

namental.

No existen normas 

y políticas internas 

para la 

administración 

desconcentrada de 

los recursos.

Excesiva 

politización, con 

ausencia de una 

gestión política 

eficaz del gobierno 

local

Monitoreo de 

calidad del agua 

por parte de las 

dependencias 

encargadas.

Evaluar las 

capacidades 

institucionales y 

desarrollar 

acuerdos que 

permitan la 

coordinación 

intersectorial e 

interguber-

namental.

Que el tema 

ambiental y mucho 

menos costero no 

sea prioridad en 

los planes de 

desarrollo 

municipal.

Dudas sobre las 

responsabilidades 

y campo de acción 

de cada 

dependencia 

gubernamental.

Buscar integrar 

con mayor fuerza 

al sector 

académico y 

contar con datos 

oportunos y 

confiables a la 

hora de tomar 

decisiones.

Falta aún mayor 

trabajo de 

integración por 

parte del comité 

de playa de 

algunos actores 

gubernamentales a 

nivel nacional y 

estatal.

Cambios de 

gobierno municipal 

sin que le 

concedan 

importancia a un 

modelo de 

gerencia costera 

estratégica para el 

desarrollo local.

(continúa)
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Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

 Desinterés de 

promover una 

agenda 

transversal.

Un sitio es parte 

de los Centros de 

Playa de la 

Secretaria de 

Turismo Federal.

Considerar el 

potencial 

socioeconómico 

que representa el 

ocio y 

esparcimiento en 

los sitios costeros 

con vocaciones 

mixtas.

El eje de desarrollo 

se ha consolidado 

como portuario-

industrial.

La falta de interés 

en el sector 

turismo y su 

inclusión como 

elemento en la 

planeación y 

gestión de la 

costa.

mes, especialmente en los gobiernos locales en donde no existen o son muy 

limitados los enfoques de gestión, planeación y desarrollo en materia de de-

sarrollo. Generalmente en esos gobiernos no se valora la importancia y el 

impacto de un nuevo actuar administrativo, el nuevo lugar y el papel de las 

instituciones en la dirección de su colectividad y el nuevo modo de gobernar. 

Finalmente, se propone incorporar los resultados obtenidos en un plan de 

trabajo específico para el comité local de playas limpias de Playa El Faro.

El contexto relativo a la certificación permitiría lograr una visión amplia de 

lo que significa una playa limpia, con una visión multidimensional, que genere 

consenso entre los actores involucrados, que comprenda las necesidades 

recreativas de los usuarios, y analice la zona costera desde el punto de vista 

interdisciplinario. Sin pretender aumentar los efectos de competitividad, esto 

mejoraría las condiciones logrando que la playa sea un espacio recreativo 

seguro y limpio para los usuarios.

Desafíos en la incorporación de nuevos enfoques
como los servicios ecosistémicos

Marcus Polette, Juan Pablo Lozoya, Omar Cervantes,

Alfredo Cabrera, Camilo Botero

La necesidad de una Gestión Integrada de Playas (GIP) en Latinoamérica ha 

surgido en gran medida debido a la creciente “litoralización” de las activida-

des humanas, cuyas presiones se han visto agravadas recientemente por pro-

cesos globales como el Cambio Climático. Un claro ejemplo es la erosión 

Ane xo IV Análisis FODA de la zona costera de Playas de Tijuana (continuación).



Cop
ia 

de
 au

tor

Capítulo 3.3 Gestión integrada de playas en América Latina: servicios ecosistémicos y nuevos enfoques 497

costera, provocada por la combinación de actividades antropogénicas poco 

planificadas, cuyas consecuencias se ven agravadas por el aumento del nivel 

del mar o los eventos hidro-meteorológicos extremos.

En el caso de las playas, se da una paradoja que recuerda la fábula de la 

“Gallina de los huevos de oro”. Siendo estos sistemas un insumo fundamen-

tal para la actividad turística-económica y una profunda tradición cultural-re-

creativa local, son estas mismas actividades las causantes de los conflictos 

y deterioros que generan la pérdida de calidad estético-escénica de las pla-

yas. Esto ocurre, además, en un escenario con escasos instrumentos jurídico 

ambientales específicos, baja participación de las autoridades ambientales, e 

insuficiente coordinación inter e intra-institucional, lo que no permite una vi-

sión holística del sistema socio-ecológico playa. Resulta esencial entonces 

desarrollar órganos de gestión, preferentemente a escala local, que imple-

menten modelos integrados de gestión de playas, con un verdadero enfoque 

ecosistémico. Estos deberían aportar además a la fundamental sinergia “aca-

demia-gestión”, por supuesto sin olvidar la fundamental participación de los 

actores sociales locales (e.g. vecinos, ONGs, operadores turísticos).

En este sentido, el concepto de Servicios Ecosistémicos (SE) parece sig-

nificativo, permitiendo analizar aspectos socio-económicos vinculados al 

bienestar humano, sin olvidar su dependencia de la funcionalidad de las pla-

yas. Sin embargo, la efectiva aplicación de nuevas perspectivas de análisis 

(e.g.SE), se basa en establecer y comprender de qué manera estas serán in-

corporadas en los modelos de gestión y gobernanza de las playas. Es nece-

sario comprender su eficiencia, eficacia y efectividad a través de análisis de 

desempeño ambiental, preservando tanto el ambiente como el bienestar hu-

mano, avanzando hacia la sostenibilidad. Esto presenta grandes desafíos a 

nivel técnico, institucional, jurídico y administrativo.

Si bien los SE están relacionados con los beneficios que el ser humano 

obtiene de los ecosistemas, su clasificación varía en función de los intereses 

específicos, organizaciones y países. Simplificar su definición y clasificación, 

logrando que este concepto sea incorporado en las prácticas cotidianas, re-

sulta fundamental. Resulta un gran desafío comprender de manera práctica 

cómo los servicios de regulación, por ejemplo, mantienen los procesos y así 

los recursos naturales de dicho ecosistema. Esto facilitaría garantizar la inte-

gridad de sus atributos y el mantenimiento de sus funciones.

Desde el punto de vista técnico-institucional y jurídico-ambiental, el desa-

fío se centra en establecer claramente los procedimientos y los responsables 

de evaluar estos SE, logrando balances costo-beneficio concretos, claros y 

transparentes, para la sociedad, los gobiernos y el sector privado. Conside-

rando estas responsabilidades técnicas, resulta fundamental comprender de 

qué manera los SE pueden generar bienes ambientales o productos con valor 

económico, por el uso y manejo sostenible de ecosistemas carismáticos co-
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mo las playas. Conociendo los intereses existentes, la mediación resulta más 

sencilla utilizando balances concretos de ganancia-pérdida.

Desde la perspectiva legal, es importante analizar cómo los conceptos 

inherentes a los SE pueden ser incorporados en las políticas públicas como 

base para la implementación de los instrumentos. Administrativamente, el de-

safío es comprender cómo las instituciones responsables de gestionar las 

playas transmitirían a sus recursos humanos las características bióticas y 

abióticas a ser evaluadas (cuantitativa y cualitativamente), y los indicadores 

específicos a ser utilizados, siempre considerando las interacciones dinámi-

cas entre funciones, valores y procesos del ecosistema playa.

Incluso con estos desafíos, el concepto de SE presenta grandes ventajas 

como insumo para la gestión de recursos naturales, sobre todo en tiempos 

donde las repercusiones de las actividades humanas son innegables. Facili-

tando la visualización y análisis de los vínculos que existen entre los cambios 

en los ecosistemas y los cambios en el bienestar humano, el concepto de SE 

podría resultar fundamental al avanzar hacia un desarrollo sostenible de nues-

tras playas.
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