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El presente white paper resalta la importancia crítica de los estuarios y manglares en Centroamérica y
Sudamérica, destacando su rol en la biodiversidad, regulación climática y protección costera. Estos
ecosistemas, fundamentales para la captura de carbono y la mitigación del cambio climático,
enfrentan amenazas como el cambio climático, la contaminación y la urbanización. Basado en un taller
de diplomacia científica impartido en Panamá en 2024, se ofrecen recomendaciones para políticas
públicas enfocadas en la conservación y restauración de estos hábitats. Propone implementar
programas de conservación, monitoreo de biodiversidad, gestión hídrica, reducción de contaminación
y protección de especies vulnerables. Además, destaca la necesidad de actividades sostenibles,
inversión en investigación, educación pública y gobernanza inclusiva, así como la cooperación
transfronteriza y la participación activa de las comunidades locales. Se incluyen estudios de caso del
Archipiélago de Coiba en Panamá y el Golfo de Nicoya en Costa Rica, ejemplificando estrategias
exitosas de manejo sostenible. Este marco integral pretende guiar a los tomadores de decisiones en la
implementación de estrategias sostenibles para enfrentar los desafíos ambientales y asegurar la salud
y resiliencia de los estuarios y manglares en Centroamérica y Sudamérica.
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Los manglares ofrecen una amplia gama de bienes
y servicios ambientales, culturales y de identidad y
conocimiento indígena que no tienen un valor de
mercado explícito (intangible) (Barbier et al., 2011;
Booi, Mishi y Andersen, 2022), lo que hace
necesario utilizar técnicas de valoración económica
para entender su contribución a la economía. 

Aunque se han realizado varios estudios para
calcular el valor económico de los manglares,
especialmente en términos de protección a las
pesquerías comerciales, se ha prestado poca
atención a la importancia de la organización social
en esta valoración económica (Sanjurjo et al., 2005).

Estos ecosistemas son indicadores de los cambios oceanográficos costeros producidos por el Cambio
Climático, el cuál se define como "cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que
altera la composición de la atmósfera global". Estos procesos se han intensificado también debido a una
mayor frecuencia y magnitud de El Niño-La Niña (Muniz et al. 2019; Cai et al, 2015). Dos tercios de la
población humana habitan en zonas costeras. Por lo tanto, las personas que habitan en estuarios
podrían aprovechar servicios ecosistémicos como la educación, el turismo científico, las actividades
recreativas, la cultura y la historia de esta zona (Booi et al., 2022; Echeverría-King, 2024). Además de estos
beneficios, las poblaciones humanas cercanas a las zonas de estuarios son vulnerables a las catástrofes
naturales y a los factores antropogénicos inherentes a la urbanización, como la contaminación, la
sedimentación, la escorrentía de nutrientes, los microplásticos, los pesticidas, los metales pesados y los
hidrocarburos (Woodroffe, 2021).

Introducción
Los ecosistemas estuarinos, incluidos los manglares y los bosques de galería, son fundamentales
para mantener la biodiversidad y actuar como reguladores naturales del clima.

Los manglares y estuarios capturan carbono, reciclan nutrientes y protegen las costas de las mareas de
tempestades reduciendo el riesgo de inundaciones y garantizan la seguridad alimentaria de las
comunidades costeras filtrando los contaminantes. Sin embargo, estas zonas vitales están amenazadas
por efectos del Cambio Climático, cambio de uso de suelo, contaminación, especies alóctonas,
degradación de hábitat, la falta de planificación urbana y las presiones industriales. La pérdida de estos
hábitats no sólo merma la biodiversidad y sus valores, sino que también debilita nuestra capacidad para
combatir y mitigar el Cambio Climático (Malhi et al., 2020; Neugarten et al., 2024). Es por ello que los
ecosistemas marino-costero (incluyendo los estuarios y en particular sus manglares) son los principales
responsables de todo el carbon biológico capturado de los oceános azules, y de ahi su nombre carbono
azul (Nellemann y Corcoran, 2009). Manteniendo los manglares sanos y rehabilitando las zonas
degradadas, podemos maximizar el potencial de captura de carbono esencial para las estrategias
climáticas nacionales. Por lo tanto, la conservación, restauración, el seguimiento y la salvaguardia de
estos ecosistemas de carbono azul deben ser prioritarias. La adopción de estas medidas ofrece una
solución climática natural y escalable que puede repercutir significativamente en la salud
medioambiental tanto nacional como regional (Bernardino, 2016).
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La importancia ecológica, económica y social relacionada con los estuarios y manglares proviene de
teorías, conceptos y conocimientos científicos basados en los estuarios templados de Europa y
América del Norte. En Centroamérica y Sudamérica, la información disponible sobre estuarios
pertenece a los estuarios templados sudamericanos, por ejemplo: el estuario del Río de la Plata
(Muniz et al. 2019) hasta el Norte de Brasil (Barletta et al., 2023). Para los estuarios de Centroamérica y
el Caribe los estudios son limitados (León, 1972; Brugnoli et al., 2004; Díaz-Ferguson et al., 2023).

Acentuando la problemática, la legislación y la gobernanza de las zonas de estuarios es diversa y
compleja, centrándose hasta el momento en los estuarios situados en áreas marinas protegidas.
Para una adecuada estrategia de seguimiento y gestión, es prioritario entender qué es un
ecosistema sano, por lo que el desarrollo de un índice de salud ha sido un tema recurrente en la
literatura científica (Lal, 2021).

El objetivo de este whitepaper es proporcionar recomendaciones de política pública dirigidas a la
conservación y restauración de estuarios y manglares en Centroamérica y Sudamérica. Basado en las
discusiones y colaboraciones realizadas durante un taller de diplomacia científica en Panamá, este
documento busca ofrecer un marco integral que guíe a los responsables de políticas y a los
investigadores en la implementación de estrategias sostenibles para la gestión y protección de estos
ecosistemas vitales, abordando dimensiones críticas como la ecología marina, interacciones
ecosistémicas, servicios ecosistémicos, comunidad y gobernanza, y planificación espacial marina.

OBJETIVO

Figura: Distribución mundial de los manglares (sombreado azul), que muestra la diversidad como número
......... ...... de taxones específicos (especies e híbridos nominales). Fuente UNEP, 2014.



   Diplomacia   • 
  C

iencia
   •

   R
el

ac
io

n
es

 In
te

rn
ac

io
n

al
es

   
•  

 S
us

te
nta

bilid
ad   •  

 Estuarios   •   Manglares   •   Diálogo   •   Biod
iversid

ad
   •   G

estión
   •   Transdisciplina   •   Regional    •

.
14.3%

.
14.3%

.
14.3%

.
14.3%

.
14.3%

.
14.3%

.
14.3%

Metodología  Participativa
Las recomendaciones
presentadas se basan en
discusiones y esfuerzos
colaborativos durante el Taller
“Construyendo Puentes entre
Ciencia y Políticas Públicas
Sostenibles: Diplomacia
Científica para Estuarios y
Manglares en Centroamérica y
Sudamérica” ejecutado en
Panamá en junio de 2024. A
continuación, se presentan
evidencias del encuentro.
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Ecología de estuarios y manglares en las Américas

Análisis sobre la vida marina, la estructura fisicoquímica e hidrológica de los
hábitats y la importancia de la biodiversidad en los estuarios y manglares.
Enfoque en la conservación y restauración de los estuarios y manglares y su
biodiversidad; de genes a ecosistemas.
Evaluación de la estructura y función de los estuarios y manglares.
Comprensión de las interacciones dentro de los estuarios y manglares y sus
implicaciones para la salud y estabilidad del ecosistema.

Servicios ecosistémicos de estuarios y manglares en las Américas

Identificación y valoración de los diversos servicios proporcionados por los
estuarios y manglares, incluyendo la captura de carbono, la calidad del agua,
turismo sustentable, seguridad alimentaria y la protección contra tormentas,
entre otros.
Valoración de estrategias para mejorar y sostener estos servicios en beneficio de
las comunidades locales y los pueblos originarios.

Gobernanza y planificación espacial marina a diferentes escalas de
estuarios y manglares en las Américas

Prácticas de gestión sostenible y procesos de toma de decisiones inclusivos
locales, nacionales y regionales.
Enfoques de planificación espacial que integren consideraciones ecológicas,
sociales y económicas que apoyen el uso sostenible y la conservación de áreas de
estuarios y manglares.

Acción comunitaria de estuarios y manglares en las Américas

Análisis de los roles y la participación de las comunidades locales y pueblos
originarios, así como las relaciones transfronterizas/regionales para la gestión de
los estuarios y manglares.
Fortalecimiento de capacidades y conocimientos ancestrales en la gestión de
estos ecosistemas.
Vinculación de las comunidades en actividades económicas sostenibles, como
por ejemplo: ecoturismo, turismo científico, pesca sostenible,  etc.
Reconocimiento y preservación de los valores culturales y espirituales asociados a
los manglares y estuarios.

Se abordan diversas dimensiones críticas de los ecosistemas de estuarios y manglares.
Las dimensiones de las recomendaciones recogidas son las siguientes:



Teniendo en cuenta esto, es necesario implementar estrategias que fomenten la integración de diversos
actores y disciplinas. La ciencia de la conservación debe trascender la barrera entre el conocimiento y la
acción, contribuyendo tanto al avance científico como a la toma de decisiones (Cook et al., 2013). La
colaboración entre científicos, tomadores de decisiones, y partes interesadas permite el abordaje de
problemas complejos para la conservación (Diffendorfer et al., 2023). Además, la investigación que involucra
colaboradores gubernamentales y prioriza el trabajo en red y la participación de las partes interesadas
aumenta la probabilidad de que los hallazgos científicos informen y contribuyan a la gestión y la conservación
(LeFlore et al., 2021), así como a la restauración.

La colaboración multinacional en ciencia y políticas públicas es fundamental para enfrentar estos desafíos
y garantizar la conservación a largo plazo de los estuarios y manglares. Por su parte, la diplomacia
científica en economías emergentes se caracteriza por el trabajo conjunto consciente de diversos actores,
niveles y combinaciones de instrumentos y estrategias de políticas en el intersticio de los asuntos
exteriores y la ciencia, tecnología e innovación. Este enfoque puede ayudar a resolver problemas
complejos derivados de la crisis actual, como el cambio climático, con afectación en Centroamérica y
Sudamérica y en diversas partes del mundo (Echeverría-King, 2021).

El rol de las alianzas estratégicas y la diplomacia científica

¿Sabías qué? 

El Centro de Diplomacia Científica del IAI sirve
a los 19 países miembros para fomentar la
colaboración multinacional y fortalecer las
capacidades en diplomacia científica para
abordar los grandes desafíos del cambio
ambiental global.



Además, la participación ciudadana y el monitoreo ambiental comunitario son herramientas
poderosas para mejorar la gestión de recursos naturales y la conservación de áreas protegidas
(Conrad y Hilchey, 2010). La ciencia ciudadana contribuye significativamente a la ciencia de la
conservación, y su promoción puede mejorar la gestión de recursos naturales y la protección
ambiental de los manglares y estuarios (McKinley et al., 2017). Asimismo, las alianzas entre
científicos y partes interesadas, como las colaboraciones entre científicos y la empresa privada,
son fundamentales para abordar problemáticas ambientales, informar al público y contribuir a
las políticas públicas (Qu y Irani, 2018).

Asimismo, establecer colaboraciones interdisciplinarias y transdisciplinarias que involucren a
diversos sectores (público, privado y comunitario) en la implementación de proyectos de
monitoreo y restauración puede mejorar los esfuerzos de conservación, gobernanza y gestión de
recursos (Gerona-Daga y Salmo, 2022). Finalmente, la ciencia de la conservación debe integrarse
en los procesos sociales y decisionales colaborativos, donde se desarrollan escenarios políticos y
acciones comunitarias (Toomey et al., 2016).



Los estudios de caso de estuarios en Centroamérica destacan la biodiversidad y dinámica ecológica de
estos ecosistemas, ofreciendo una visión integral de su estado de conservación y los desafíos ambientales
que enfrentan. Son ejemplos que ilustran estrategias de manejo sostenible y políticas de conservación que
promuevan la resiliencia de los estuarios frente al cambio climático y la actividad humana.

Estudios de caso de estuarios en Centroamérica

El Golfo de Nicoya, en el Pacífico central de Costa Rica, es uno de los estuarios tropicales
más estudiados (Vargas, 2016) presentando una alta productividad primaria (1200 gr C ha
año) (Córdoba-Muñoz 1998), siendo el principal centro pesquero del país. Cuenta con una
extensa superficie de manglares, sin embargo algunos sistemas de manglar muestran
grados importantes de degradación sobre todo para dar paso al establecimiento de
camaroneras y salinas, o por tala de bosques para uso de las comunidades costeras. Gracias
a la estrategia nacional de restauración del paisaje, desde la academia y ONG´s se cuenta
con investigaciones y experiencias constructivas de restauración principalmente en la zona
interna del Golfo de Nicoya (ej. Isla Chira, Manzanillo). Las mismas cuentan con un enfoque
de género, donde agrupaciones de mujeres son las responsables de plantar mangle y
acompañan dichas actividades con campañas de educación, turismo rural y gastronomía.

El Golfo de Nicoya (Costa Rica)

El Golfo de Nicoya (Costa Rica)



Golfo de Nicoya (Costa Rica)

Golfo de Nicoya (Costa Rica)

El archipiélago de Coiba, ubicado en el Golfo de Chiriquí, República de Panamá presenta una superficie
de 275.000 hectáreas de las cuales 216.543 corresponden a su área marina (ANAM, 2009). La isla de
Coiba destaca como la más grande del Pacifico centroamericano, con una superficie de 50.314
hectáreas que junto a otras islas menores e islotes se inserta en el corredor marino del Pacífico Este
Tropical. Debido a su gran extensión, posición estratégica y estado increíble de conservación, Panamá
designa a Coiba como parque nacional en 1991, siendo declarado sitio patrimonio mundial de la
humanidad en 2005. Destacan aproximaciones recientes sobre la composición del zooplancton y
condiciones oceanográficas del noreste de la isla, descripción de playas y prospecciones de algunos
taxa como peces de estuarios, así como listados moleculares de teleósteos, nudibranquios y nematodos
(Brugnoli et al., 2023; Díaz Ferguson et al. 2023; Crowford et al. 2024; Botero et al. 2024). 

Este sitio prístino es considerado un laboratorio vivo de evolución (Enright et al., 2021), donde se pueden
encontrar ecosistemas marinos y costeros como arrecifes coralinos, playas arenosas, costas rocosas,
aguas abiertas, y en la transición mar tierra en la desembocadura de sus ríos, encontramos bosques de
galería y manglares en los estuarios (ANAM 2009). Debido a su historia como penal y la poca
intervención humana en la mayoría de su territorio, Coiba presenta algunos de los manglares mejor
conservados de Centroamérica con seis especies de manglares; incluyendo el poco frecuente mangle
piñuelo y otras especies asociadas como los alcornocales y cativales, amenazados en tierra firme, pero
en excelente estado de conservación. Sus 1500 manglares, en especial en Catival, Juncal, San Juan,
Boca Grande, Sta. Cruz y Rio Negro, así como sus 18 ríos en estado prístino ofrecen una oportunidad
para que Coiba se convierta en un sitio modelo que sirva de referencia sobre cómo debe ser un estuario
y manglar sano, para establecer metodologías de monitoreo y evaluación del estado de otros estuarios
tropicales en la región y poder decidir estrategias de conservación y restauración. 

Estudios de caso de estuarios en Centroamérica
El archipiélago de Coiba (Panamá)

El archipiélago de Coiba (Panamá)



Implementar programas de conservación y restauración para recuperar la biodiversidad y funcionalidad de
estos ecosistemas, considerando indicadores de avance.

Establecer programas de monitoreo de la biodiversidad y los factores que la
afectan, como cambio climático, especies exóticas invasoras, degradación y
fragmentación de los hábitats, sobreexplotación de recursos, entre otros.

Desarrollar políticas y protocolos de monitoreo periódicos de los caudales
hídricos y ecológicos que integren la dinámica de los flujos de agua dulce
y salada para mantener el equilibrio en estos ecosistemas.

Establecer medidas para reducir la contaminación proveniente de
fuentes terrestres y marinas que afectan la calidad de estos ecosistemas.

Implementar planes de conservación para especies emblemáticas y
vulnerables que dependen de estos ecosistemas para su supervivencia.

Identificación y valoración de los diversos servicios proporcionados
por los estuarios y manglares, incluyendo la captura de carbono, la
calidad del agua, turismo sustentable, seguridad alimentaria y la
protección contra tormentas, entre otros.

Valoración de estrategias para mejorar y sostener estos servicios en
beneficio de las comunidades locales y los pueblos originarios.

Implementar regulaciones y medidas para promover actividades
productivas sostenibles, asegurando así la provisión de agua potable,
la filtración de contaminantes y la regulación del ciclo hidrológico.

ECOLOGÍA DE
ESTUARIOS Y
MANGLARES EN
LAS AMÉRICAS

Recomendaciones
A continuación se mencionan recomendaciones clave para el desarrollo de políticas públicas en
estuarios y manglares a partir de la evidencia. Se destaca la heterogeneidad en los avances entre los
diferentes países en las medidas relacionadas, siendo las mismas aplicables para Centroamérica y
Sudamérica:

SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
DE ESTUARIOS Y
MANGLARES EN
LAS AMÉRICAS



GOBERNANZA Y
PLANIFICACIÓN
ESPACIAL MARINA 

Prácticas de gestión sostenible
y procesos de toma de
decisiones inclusivos locales,
nacionales y regionales.

Enfoques de planificación espacial que integren consideraciones ecológicas,
sociales y económicas que apoyen el uso sostenible y la conservación.

Desarrollar marcos de gobernanza y cooperación que promuevan prácticas de
gestión sostenible y procesos de toma de decisiones inclusivos locales,
nacionales y regionales mediante herramientas como: planificación espacial
marina, valoración económica de los servicios ecosistémicos, incentivos
económicos, conectividad ecológica, gestión integrada de cuencas, evaluación
de impacto ambiental, entre otros.

Fomentar la cooperación y coordinación entre países en la gestión de los
estuarios y manglares compartidos, promoviendo acuerdos que
salvaguarden estos ecosistemas transfronterizos, considerando la
diplomacia científica como una herramienta.

Garantizar la transparencia en los procesos de financiamiento, toma de
decisiones y el acceso público a la información relevante sobre la gestión y
conservación de estuarios y manglares, promoviendo  rendición de cuentas.

ACCIÓN COMUNI-
TARIA DE ESTUA-
RIOS Y MANGLARES

Análisis de los roles y la participación de las comunidades locales y pueblos
originarios, así como las relaciones transfronterizas/regionales para la
gestión de los estuarios y manglares.

Fortalecimiento de capacidades y conocimientos
ancestrales en la gestión de estos ecosistemas.

Vinculación de las comunidades en actividades económicas sostenibles,
como por ejemplo: ecoturismo, turismo científico, pesca sostenible, etc.

Reconocimiento y preservación de los valores culturales
y espirituales asociados a los manglares y estuarios.

Diseñar y ejecutar estrategias de educación, comunicación y
sensibilización pública sobre la importancia ambiental, social y económica
de estos ecosistemas.

Asegurar la inversión, el financiamiento y gestión en investigación direccionada y formación de capacidades
para estuarios y manglares para comprender mejor la dinámica de estos ecosistemas y guiar la toma de
decisiones basada en evidencia científica.

Recomendaciones
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