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Mensaje de la Excma. Embajadora 
de Francia en Costa Rica

Sra. Alexandra Bellayer-Roille

Pour protéger l’océan, un lien indispensable  
entre science et politique publique

L’océan est l’objet d’attention des scientifiques qui développent au fil des années une 
connaissance de plus en plus robuste, mais aussi de plus en plus alarmante sur l’état, les 
menaces et les ressources qu’il apporte au fonctionnement de nos sociétés humaines. 
Pourtant l’océan a longtemps été un grand oublié des négociations sur le clima! et la 
biodiversité, et plus généralement le dialogue entre science et politique publique a 
peiné a se construire.

Aujourd’hui, la France et le Costa Rica qui co-président la coalition de haute ambition 
pour la nature et les peuples, entendent mobiliser la communauté internationale au-
tour d’un objectif ambitieux pour la préservation de la biodiversité océanique, mais 
atteignable: protéger 30% de la surface de l’océan d’ici 2030 (actuellement seuls 8% de 
l’océan et 1 % de la haute mer sont réellement protégés). Sur le plan du droit internatio-
nal, le traité sur la protection de la biodiversité de la haute mer, dit traité BBNJ, a déja 
été signé par 84 États depuis son adoption en mars 2023. La haute mer, qui représente 
64% de la surface de l’océan, sera bientôt régie par un texte contraignant dans lequel 
se retrouvent les notions de patrimoine mondial de l’humanité, de partage équitable 
des bénéfices des ressources génétiques marines collectées en haute mer, de renforce-
ment de capacités des pays du Sud et de soutien à la recherche internationale. C’est un 
texte juridique fondamental pour la protection des océans, qui doit être ratifié au plus 
vite. Toutefois, beaucoup reste à faire. Le lien entre science et politique reste tenu. Par 
exemple, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
traite l’océan sous différents aspects, notamment du point de vue physique compte 
tenu de son rôle primordial vis-à-vis du système climatique, mais il ne s’intéresse pas 
directement aux sujets liés à la pollution de l’océan et à son exploitation.

Le Costa Rica a su mener une politique de protection de la biodiversité terrestre em-
blématique engagée depuis 60 ans et qui a porté ses fruits. Doté de ressources marines 
exceptionnelles qui abritent pres de 3.5% de la biodiversité marine de la planète, le 
Costa Rica étend désormais cette vision aux écosystèmes marins et côtiers. Depuis 



Revista Costarricense de Política Exterior

Edición especial: Diplomacia Azul: Una mirada hacia el Océano

11

2021, 30% du territoire maritime national relève d’une aire marine protégée. Le Costa 
Rica a aussi investi dans des capacités de recherche qui aujourd’hui sont de haut niveau.

Avec le deuxième territoire rnaritirne au niveau mondial, la France attache une im-
portance au lien science et politique publique depuis longtemps. Elle est reconnue 
pour l ‘excellence de sa recherche océanographique. Elle est confrontée, comme les 
autres pays, aux défis mondiaux de lutte contre le changement climatique, d’érosion 
de la biodiversité et de lutte contre les sources de pollution, mais également aux défis 
sociaux et économiques pour son secteur maritime. Dans ce conlexte, la France allie 
décideurs politiques, connaissance scientifique et dialogue avec les parties prenantes 
pour réaliser une planification maritime; la deuxième stratégie nationale mer et littoral 
est ainsi sur le point d’être finalisée.

La France et le Costa Rica co-présideront la troisième conférence des Nations Unies 
sur l’océan (UNOC 3) qui se tiendra en France, à Nice, du 9 au 14 juin 2025. En plein 
crœr de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du 
développernent durable, ces deux pays souhaitent notamment mettre l’accent sur leur 
irnportance pour atteindre l’ODD 14. lis œuvreront conjointement pour que l’UNOC 
permette de renforcer et mieux diffuser des connaissances liées aux sciences océaniques 
afin de faciliter une meilleure prise de décisions.

Les nouvelles approches scientifiques sont aujourd’hui essentielles pour mieux com-
prendre l’état de santé de l’océan et doivent avant tout nourrir un dialogue entre deux 
mondes qui se parlent trop peu. Dans ce contexte, la coopération internationale doit 
permette d’identifier les bonnes pratiques, de favoriser le déploiement de nouvelles 
technologies au service de la protection des océans et développer les approches condui-
sant aux solutions. C’est l ‘approche qui sera retenue dans le cadre de l’évènement de 
haut niveau lmmersed in change qui se tiendra à San José au Costa Rica le 7 et 8 juin 
2024, dont plusieurs panels seront dédiés aux avancées technologiques nécessaires 
pour la lutte contre la pollution marine ou la surveillance des aires marines protégées.

Renforcer le lien science et politique publique, c’est aussi développer de nouveaux 
outils scientifiques dédiés au suivi de l’état de l’océan, synthétiques et accessibles 
pour les décideurs politiques ; mais également construire les conditions pour que le 
décideur politique s’approprie les constats scientifiques les plus récents. C’est pour-
quoi, en 2025, l’UNOC 3 sera précédé d’un Congrès des scientifiques, le One Ocean 
Science Congress (OOSC), dont le diagnostic sera partagé avec les participants à la 
conférence onusienne. Cette conférence doit être l’occasion du lancement officiel 
du Panel international pour la durabilité de l’océan (International Panel for Ocean 
Sustainability - IPOS), qui sera à la fois une coalition scientifique et un nouveau 
cadre pour la collaboration entre les différentes parties prenantes à la durabilité de 
l’océan (scientifiques, décideurs, société civile etc…).
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Il y a urgence à protéger l’océan et à renforcer le lien entre les connaissances scienti-
fiques el les politiques publiques. Le Costa Rica et la France entendent pleinement y 
contribuer en mobilisant la communauté internationale autour de ces enjeux.

Alexandra Bellayer-Roille 
Ambassadrice de France au Costa Rica
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El nuevo liderazgo ambiental 
costarricense: la diplomacia azul

Mariamalia Jiménez Coto1

Palabras claves: diplomacia azul, salud del océano, gobernanza marina, derecho ambiente sano, UNOC, 
paz para el océano.

La política exterior costarricense ha estado marcada por importantes hitos históricos. Uno de 
los más relevantes fue el rol protagónico de nuestro país en el proceso de paz en Centroamérica en los 
años ochenta, reconocido a nivel global. De manera más reciente destaca el liderazgo ejercido durante la 
negociación del Tratado sobre Comercio de Armas, adoptado en el año 2013 y que entró en vigor un año 
y medio después de su apertura a firma.

Sin embargo, el país también ha sido reconocido a nivel internacional por la ambiciosa política 
relacionada al bienestar del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible. Esto se ha conver-
tido en un importante pilar de la política exterior costarricense y el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto ha sido un actor clave en el posicionamiento de esta política ambiental internacional, por su rol en 
las negociaciones ambientales, regionales o globales y por la exposición que realiza de las acciones exitosas 
del país en este ámbito, tanto a nivel bilateral como multilateral.

Durante los últimos años, podemos reconocer algunos temas centrales que han dominado las 
negociaciones ambientales lideradas desde la Cancillería: la resolución sobre el derecho humano a un 
ambiente sano, la negociación del acuerdo jurídicamente vinculante para la conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad marina de las áreas fuera de la jurisdicción nacional, la adopción de la meta 3 en el 
Marco Global para la Biodiversidad de Kumming-Montreal y la solicitud de una prórroga precautoria para 
el inicio de la minería del fondo marino.

Estas temáticas, que no pretenden ser exhaustivas respecto a la agenda ambiental internacional 
que ha impulsado nuestro país, demuestran el compromiso y nuevo liderazgo de Costa Rica con la diplo-
macia ambiental y en particular con la diplomacia azul, cuyo reconocimiento más importante ha sido la 
designación de nuestro país, junto a Francia, como coanfitriones de la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Océano (UNOC) en el año 2025.

1 Diplomática de Carrera, jefa del Departamento de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Dirección General de Política Exterior del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
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Derecho humano a un ambiente sano

Tras varios años de intenso trabajo diplomático liderado por Costa Rica, el 8 de octubre del 2021, 
el Consejo de Derechos Humanos adoptó la histórica resolución 48/13 que reconoce el derecho humano 
a un ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho esencial para el goce de una vida digna que 
establece el intrínseco nexo entre los derechos humanos y el ambiente.

En seguimiento a este importante logro, Costa Rica lideró también la aprobación de la resolu-
ción 76/300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el reconocimiento de este derecho, 
que significó un hito histórico para la diplomacia costarricense, demostrando el espíritu colaborativo, de 
transparencia, confianza en el multilateralismo y rol central en nuestra política nacional del respeto a los 
derechos humanos y al medio ambiente.

Con la adopción de estas resoluciones se llenó un vacío legal en el derecho internacional de los 
derechos humanos, que impulsa, a la vez, el desarrollo de leyes y políticas ambientales más robustas, como 
también resultados concretos e implementación más efectiva.

Negociación del acuerdo jurídicamente vinculante  
para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina  
de las áreas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ)

El más reciente de los acuerdos vinculantes sobre el océano, tiene un importante significado glo-
bal, pues atiende a la identificación de los vacíos legales dentro de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) relativos a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
marina de las áreas fuera de la jurisdicción nacional. Hace casi 20 años inició este proceso de identificación 
de vacíos legales, y tras un intenso proceso de negociación, el pasado 20 de setiembre del 2023, se abrió a 
firma este nuevo acuerdo, con la suscripción de 82 países al 22 de setiembre, siendo Costa Rica el segundo 
país en firmar. Para su entrada en vigor, se requiere la ratificación de 60 países, lo que implica se requiere 
continuar con la movilización global para alcanzar este objetivo.

El contenido del Acuerdo de BBNJ -por su denominación en inglés “Biodiversity Beyond National 
Jurisdiction”- responde a los cuatro temas identificados durante la primera etapa del proceso: recursos ge-
néticos marinos, incluida la distribución de beneficios; mecanismos de gestión basados en áreas, incluyendo 
áreas marinas protegidas; evaluaciones de impacto ambiental y creación de capacidades y transferencia 
de tecnología marina.

En todo el proceso de negociación, la delegación costarricense fue reconocida como líder en el 
llamado a adoptar un texto ambicioso, robusto y basado en la ciencia; para su implementación continuará 
con este llamado con el fin de asegurar que las decisiones que se tomen respondan a las verdaderas nece-
sidades de acción para proteger el océano.

Uno de los temas centrales incluidos en el texto del acuerdo es la referencia al patrimonio común 
de la humanidad, el cual, desde la visión costarricense, es esencial como principio, al hacer referencia a la 



Revista Costarricense de Política Exterior

Edición especial: Diplomacia Azul: Una mirada hacia el Océano

15

biodiversidad de la alta mar, por la implicación que tendría la distribución de beneficios justos y equitativos 
de actividades en esta área o el impacto que podría tener las actividades que aquí se desarrollen.

En el camino hacia la entrada en vigor de este nuevo instrumento, Costa Rica también ha reite-
rado la importancia de movilizar los fondos necesarios con el fin de proporcionar una base sólida para su 
implementación, con una visión basada en la ciencia para emprender investigaciones marinas, especial-
mente en las zonas que necesitan protección, para garantizar que no se cause ningún daño a estas zonas 
antes de protegerlas.

Meta 3 en el Marco Global para la  
Biodiversidad de Kumming-Montreal

La adopción del Marco Global para la Biodiversidad post 2020, en diciembre del 2022 durante 
la XV Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica celebrada en Montreal, luego de 
haberse pospuesto por 2 años, significa un momento clave en las acciones para detener la pérdida global 
de biodiversidad. Durante esta negociación, Costa Rica junto a Francia y Gran Bretaña, como líderes de 
la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas (HAC for Nature and People) impulsaron 
la meta 3 de dicho marco, relativa a la protección del 30% de la tierra y el mar para el 2030, reconocida 
como la meta 30x30.

El objetivo central de esta meta es revertir la grave tendencia de pérdida de biodiversidad y recu-
perar los ecosistemas críticos para las especies, promoviendo la conservación dirigida por los indígenas, 
priorizando los ecosistemas intactos y centrándose en las áreas más importantes para la biodiversidad y el 
clima. La red de áreas conservadas resultante debería ser ecológicamente representativa y debería lograr 
mantener la diversidad y abundancia de las especies.

Costa Rica tiene actualmente un 26% de protección de su área terrestre y ya alcanzó la meta de 
protección del 30% de su área marina, con la ampliación del Parque Nacional Isla del Coco y la creación 
del Área Marina de Manejo del Bicentenario mediante el Decreto Ejecutivo Nº43368-MINAE del 3 de 
marzo del 2011. Pero el avance con el cumplimiento de la meta para las aguas de jurisdicción nacional no 
será suficiente para alcanzar este objetivo global.

En este sentido, la vinculación práctica de la meta 30x30 con el Acuerdo BBNJ es fundamental, 
pues ambos procesos se pueden fortalecer con la visión de conseguir la protección del 30% del océano, 
tomando en cuenta que la mayor parte de este importante recurso es alta mar y hay un porcentaje bajísimo 
de protección en esta zona.

Prórroga precautoria para el inicio  
de la minería del fondo marino

En julio del 2022, ante la amenaza por la posibilidad de presentación de una solicitud de explotación 
de minerales en el fondo marino, Costa Rica impulsó en la Autoridad Internacional de Fondos Marinos 
un llamado a una prórroga precautoria, que implica que no inicie la minería de fondos marinos hasta que 
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no se pueda evaluar con suficiente evidencia científica un plan de trabajo que compruebe si se cumple o 
no con la protección efectiva del ambiente marino, tal como establece el artículo 145 de la CONVEMAR.

Este llamado se hizo en medio de las negociaciones que se desarrollan para la adopción de un 
Código de Minería de los Fondos Marinos, lo cual conlleva la adopción de los reglamentos, normas y direc-
trices para iniciar con esta actividad, así como planes regionales de gestión medioambiental, mecanismos 
financieros, esquema de regalías y cuotas que considere los costos ambientales, el sistema de distribución 
de beneficios y el mecanismo para asegurar la inspección, cumplimiento y aplicación.

Por esto el país ha insistido en que no se debe iniciar la explotación de los fondos marinos hasta que 
se dispongan de suficientes datos científicos para tomar decisiones informadas para proteger eficazmente 
el medio marino de los efectos nocivos de la minería. Actualmente, menos del 1% de los fondos marinos 
internacionales ha sido explorado. Y, por otra parte, los estudios sobre los métodos de minería actuales nos 
advierten, por ejemplo, de los efectos devastadores que la minería de fondos marinos podría tener en las 
pesquerías debido a las grandes plumas de sedimentos, la contaminación lumínica y acústica, y el efecto 
de los metales líquidos que los contratistas devolverán al océano, entre muchos otros.

Para Costa Rica es fundamental continuar con las negociaciones que aseguren la adopción del marco 
jurídico requerido por la Parte XII de la CONVEMAR, que contenga todas las salvaguardas ambientales 
necesarias para que se garantice la protección efectiva del ambiente marino según el artículo 145 de este 
mismo instrumento. Y continuará haciendo eco de su llamado a la prórroga precautoria para que no se 
pueda iniciar ninguna actividad de explotación, hasta tanto no se complete la negociación de este código.

El nuevo liderazgo de Costa Rica en la diplomacia azul

La ciencia nos ha enseñado que en realidad existe un solo océano, compuesto por varias cuencas, 
que cubre el 71% de la superficie de la Tierra y cuyas aguas y biodiversidad están plenamente interco-
nectadas. El 50% del oxígeno que respiramos procede del océano y es el principal regulador del clima y la 
temperatura global, el mayor sumidero de dióxido de carbono, absorbiendo alrededor de una cuarta parte 
de las emisiones anuales de dióxido de carbono.

Pero los graves problemas medioambientales que afectan al planeta actualmente, muchos de los 
cuales se reflejan directamente en la salud del océano, deben ser abordados adecuadamente y a tiempo 
para evitar que, a pesar de los compromisos y esfuerzos globales, no sean posibles de controlar, como la 
sobrepesca, la contaminación por plásticos, el cambio climático o la pérdida de biodiversidad.

Uno de los procesos de negociación internacional más recientes que busca soluciones a parte de 
esta problemática es la negociación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre la contaminación por 
plásticos, incluido en el medio marino. Desde la visión de Costa Rica, este nuevo instrumento debe tener 
como fin último brindar las herramientas técnicas, legales y financieras para la gestión integral del plástico 
en aras de eliminar la contaminación que éste produce, con el fin de proteger el ambiente y la salud humana.

La experiencia nos ha demostrado que sólo por medio de la creación de alianzas y la cooperación 
internacional lograremos soluciones sostenibles a los problemas globales que enfrenta el océano. Aunque 
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todavía queda mucho por hacer para abordar su grave estado, ahora, más que nunca, estamos avanzando 
con firmeza y colaborando en la dirección correcta.

Con la designación de Costa Rica como coanfitrión junto a Francia, de la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Océano, nuestro país asumió un nuevo liderazgo global en la agenda azul y 
reafirmó el compromiso por continuar impulsando la gestión sostenible del océano y mejorar la gobernanza 
marina. Esto tiene especial relevancia en el caso costarricense, al tratarse de un Estado cuya superficie 
marítima es diez veces mayor que su superficie terrestre.

En el marco de esta Conferencia, que se llevará a cabo en junio del 2025 en Niza, Francia, se 
celebrarán tres eventos especiales que responden a los tres pilares identificados para la Conferencia: un 
congreso científico que reunirá a unos investigadores de todo el mundo, un foro dedicado a la economía 
azul y a la financiación de la protección del océano y un evento especial sobre ciudades y regiones costeras, 
su resiliencia al cambio climático y la subida del nivel del mar.

Este importante evento internacional fue establecido con la intención de apoyar la consecución 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 sobre vida bajo el mar, buscando transformaciones estructurales 
y soluciones comunes compartidas siguiendo lo establecido en la Agenda 2030. El progreso del Objetivo 
14 está determinado por metas específicas que se centran en una serie de problemas en el océano, entre 
los que se incluyen la reducción de la contaminación marina, la protección de los ecosistemas marinos 
y costeros, la minimización de la acidificación, el fin de la pesca ilegal y la sobrepesca, el aumento de la 
inversión en conocimiento científico y tecnología marina, y el respeto de las leyes internacionales que 
llaman al uso sostenible del océano y sus recursos.

Las acciones que desarrollemos en el marco de esta actividad se vinculan también a la Década de 
las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2021-2030, declarada por la 
UNESCO, la cual pretende ofrecer un marco común para garantizar que las ciencias oceánicas puedan 
apoyar plenamente las acciones de los países para la gestión sostenible del océano y, más concretamente, 
para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través del vínculo entre ciencia y política, que 
refuercen la gestión del océano y las costas en beneficio de la humanidad.

La vinculación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano con la Década de las 
Ciencias Oceánicas nos ofrece una oportunidad única para abrir nuevos caminos en la interfaz ciencia-po-
lítica a fin de fortalecer la gestión sostenible del océano y las costas en beneficio de la humanidad y en la 
toma de decisiones informadas que nos ayuden a proteger efectivamente el ambiente marino.

Costa Rica ha reconocido que, para alcanzar este objetivo, es necesario continuar promoviendo la 
relación sostenible del ser humano con el océano, atendiendo los grandes desaf íos que éste afronta como 
la grave crisis climática, la acelerada pérdida de la biodiversidad marina, la contaminación por plásticos, la 
pesca no sostenible, sobrepesca y pesca ilegal no declarada y no reglamentada y amenazas como el posible 
inicio de la minería submarina en aguas internacionales. Las amenazas que enfrenta el océano nos obligan 
a pasar de la ambición en las negociaciones internacionales a la acción en las políticas, tanto a nivel global 
como a nivel nacional.
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Con esta visión, es que el país albergará en junio del 2024 el Evento de Alto Nivel sobre Acción 
Oceánica: Inmersos en el Cambio, que se visualiza como un espacio de intercambio de buenas prácticas 
y experiencias exitosas para mejorar la salud del océano. Este evento reunirá a altas autoridades, repre-
sentantes de la sociedad civil, de la juventud, de la comunidad científica y académica, así como empresas 
privadas y una amplia participación de actores del océano.

Durante este evento, se impulsará la adopción de una Declaratoria de Paz para el Océano, una 
iniciativa costarricense que promueve un llamado global para aumentar la conciencia sobre el papel del 
océano en el planeta e impulsar las acciones concretas que se requieren para cambiar la relación de los 
seres humanos con el océano, con el fin de asegurar un balance entre la conservación y el uso sustentable.

Con todas las acciones que la Cancillería costarricense ha venido impulsando a nivel internacional, 
se ha puesto de relieve cómo la política exterior y la diplomacia ambiental continúan siendo espacios clave 
para impulsar el bienestar y la supervivencia de las presentes y futuras generaciones.
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La Ciencia y la Cooperación como Guardianas del 
Océano frente al Cambio Climático en las Américas

Laura Ramajo2

Resumen

El aumento de gases de efecto invernadero conse-
cuencia de las actividades humanas afecta todos los 
sistemas naturales y humanos del planeta. El cambio 
en las condiciones climáticas junto a ciertos usos y 
actividades antropogénicas afectan de manera im-
portante al Océano y sus ecosistemas poniendo en 
riesgo la seguridad hídrica y alimentaria, el bienestar 
de las personas, la biodiversidad marina, actividades 
productivas como las pesquerías, la acuicultura y el 
turismo, así como las economías de aquellos países 
que tienen una gran dependencia del océano. En 
América Central y del Sur, una de las regiones más 
vulnerables y expuestas al cambio climático, el au-
mento de la temperatura del océano, la acidificación 
y desoxigenación del océano entre otras amenazas 
junto a la sobrexplotación de recursos y ecosistemas 
como manglares o bosques de algas ya afectan de 
múltiples maneras a los países de la región.

Responder al cambio climático requiere de altos ni-
veles de información y conocimiento científico, así 
como de la cooperación entre países y una aproxima-
ción desde la inter y transdisciplinariedad a la hora 
de abordar los problemas complejos que se generan. 
Desde 1992, la Región cuenta con la presencia del 
Instituto Interamericano para la Investigación del 
Cambio Global (IAI), un ente intergubernamental 
regional que apoya la coordinación internacional 
en materia de investigación científica, formación 
de capacidades y el diálogo ciencia-política sobre el 
alcance, las causas y las consecuencias de cambios  
buscará establecer un programa de investigación

Abstract

The increase in greenhouse gases resulting from 
human activities affects all natural and human sys-
tems on the planet. Changes in climatic conditions, 
along with certain anthropogenic uses and activities, 
significantly impact the ocean and its ecosystems, 
putting water and food security, people’s well-being, 
marine biodiversity, productive activities such as 
fisheries, aquaculture, and tourism, as well as the 
economies of countries highly dependent on the 
ocean at risk. In Central and South America, one of 
the most vulnerable and exposed regions to climate 
change, rising ocean temperatures, ocean acidifica-
tion, deoxygenation, and other threats, along with 
the overexploitation of resources and ecosystems 
such as mangroves or kelp forests, are already af-
fecting the countries in the region in multiple ways.

Addressing climate change requires high levels of 
information and scientific knowledge, as well as co-
operation between countries and an interdisciplin-
ary and transdisciplinary approach when tackling 
complex issues that arise. Since 1992, the region 
has had the presence of the Inter-American Insti-
tute for Global Change Research (IAI), a regional 
intergovernmental entity that supports international 
coordination in scientific research, capacity build-
ing, and the science-policy dialogue regarding the 
scope, causes, and consequences of global changes 
in the Americas. Regarding the Ocean, since 2023, 
the IAI has had a committee that aims to establish a 
research and training program on the nexus between 
oceans, islands, and coastal systems in alignment

2 Doctora en Cambio Global, Investigadora Adjunta del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Miembro del Comité Asesor 
Científico (SAC) del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Contacto: laura.ramajo@gmail.com
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y capacitación sobre el nexo entre océanos, islas y 
sistemas costeros alineados con el Decenio de las 
Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas. La fi-
nalidad de este comité es aportar desde la ciencia 
con soluciones transformadoras para el desarrollo 
sostenible que tenga como fruto un océano limpio, 
un océano sano y resistente, un océano productivo, 
un océano previsto, un océano seguro, un océano 
accesible, y un océano inspirador y atractivo para 
la Región.

with the United Nations Decade of Ocean Science. 
The purpose of this committee is to contribute from 
science with transformative solutions for sustainable 
development, resulting in a clean, healthy, resilient, 
productive, predictable, safe, accessible, inspiring, 
and attractive ocean for the region.

Palabras claves: cambio climático, océano, coope-
ración, conocimiento, multilateralidad.

Keywords: climate change, ocean, cooperation, 
knowledge, multilateralism.

Cambio Climático Global

En su sexto ciclo, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
fue enfático: la evidencia científica acumulada a escala global a lo largo de décadas demuestra de manera 
inequívoca que las actividades humanas son responsables de aumento de la concentración de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera, y como consecuencia, del calentamiento global que sufre el planeta 
desde la época industrial (IPCC, 2023).

Son numerosos los cambios que se observan al comparar las condiciones climáticas históricas y 
actuales, y van más allá del vigente aumento de 1,1ºC en la temperatura global (IPCC, 2021), donde los 
cambios en los regímenes de precipitaciones, así como el aumento en la frecuencia e intensidad de eventos 
extremos tales como sequías, olas de calor y frío, e inundaciones afectan intensamente, al día de hoy, a 
múltiples territorios (Feng et al., 2019, Carbon Brief, 2021).

Los impactos de la actual crisis climática que afronta el planeta son múltiples y variados, tanto 
en dirección como en magnitud, y en la actualidad ya han afectado todos los sistemas naturales y hu-
manos del planeta (IPCC, 2022). La evidencia científica determina que el aumento de la temperatura, 
la mayor ocurrencia de olas de calor, la reducción de precipitaciones o el aumento de incendios han 
afectado, muchas veces de manera irreversible, la biodiversidad y la estructura de los ecosistemas y sus 
servicios (Sabater et al., 2022; van Beest et al., 2022), impactos que se ven acrecentados en la mayoría 
de los casos cuando estos ecosistemas ya sufren de la sobreexplotación de sus recursos o niveles altos de 
contaminación, entre otros (e.g., Ochoa-Hueso et al., 2017; Chowdhury et al., 2022). La pérdida de los 
servicios ecosistémicos, o también llamadas ‘contribuciones de la naturaleza’ es un aspecto crítico para 
la sobrevivencia y el bienestar del planeta (Constanza et al., 1997; Díaz et al., 2018). Los ecosistemas 
poseen funciones tan importantes como la regulación del clima, la provisión de materias primas, agua 
y alimento, así como espacios para habitar y desarrollar actividades recreativas, culturales y religiosas, 
entre otros (Constanza et al., 1997; Díaz et al., 2018), y cuya pérdida total o parcial ponen en riesgo la 
seguridad hídrica y alimentaria, la infraestructura, así como la salud y sobrevivencia de miles de millones 
de especies, incluida la nuestra (Yadvinder et al., 2020; Vicedo-Cabrera et al., 2021). Por otro lado, las 
economías de los países son extremadamente vulnerables al cambio climático (e.g., Estrada et al., 2015), 
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donde sólo en 2022 una decena de eventos extremos como sequías, ciclones e inundaciones causaron 
más de 168.000.000.000 millones de dólares de pérdidas a nivel mundial, y obligaron a más de 7 millones 
de personas a desplazarse de manera obligada3.

Sin embargo, el tipo y la magnitud de los impactos de esta nueva y futura realidad climática que 
afronta y afrontará el planeta es totalmente dependiente del estado de salud de los ecosistemas, así como 
del nivel de exposición y vulnerabilidad de los sistemas sociales (Otto et al., 2017; Yadvinder et al., 2020). 
El uso no sostenible de los recursos naturales, así como las desigualdades sociales estructurales y perpetuas 
(de acceso a recursos, de género, raciales y étnicas, entre otras) aumentarán la intensidad de los impactos 
del cambio climático y crearán nuevos, pero también estancarán y ralentizarán el diseño y la implementa-
ción de soluciones y la toma de decisiones urgente y necesaria. Es relevante señalar que la falta de acceso a 
información, conocimiento científico y comunicación son brechas claves que favorecen la toma de medidas 
reactivas en pro de las preventivas y anticipativas (Barnett et al., 2015).

El Océano en Riesgo

El océano no es ajeno a los impactos del cambio climático, y sufre de manera alarmante las con-
secuencias del aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero.

En el año 2022, el océano global presentaba una anomalía positiva de 0,67ºC, consecuencia de 
los 0,06ºC por década que ha aumentado la temperatura desde 1880 (NOAA, 2023), siendo agosto del 
2023 el mes con la anomalía positiva mensual más alta (+1,03°C) registrada en los últimos 174 años4. 
Por otro lado, el océano global es un importante sumidero del CO2 de origen antropogénico, y los datos 
determinan que desde 1850 el océano ha eliminado alrededor del 26 % del total de CO2 que las actividades 
humanas han emitido a la atmósfera (Friedlingstein et al., 2022). El aumento de las concentraciones de 
CO2 en el océano tiene consecuencias importantes sobre el ciclo del carbono, y en particular ha gene-
rado una reducción de 0,1 unidades de pH desde la era pre-industrial, así como de las concentraciones 
de iones carbonato, sustrato clave para que procesos como la mineralización y calcificación de conchas 
y esqueletos ocurran (Orr et al., 2005; Kroeker et al., 2013; Jiang et al., 2019). Los océanos pierden 
también su oxígeno (desoxigenación del océano), y al día de hoy, ya muestran una reducción entre el 
0,5–3,3% en sus concentraciones (Bindoff et al., 2019), siendo cada vez más frecuente la aparición de 
las llamadas zonas muertas (áreas anóxicas) o la presencia de eventos de mortalidad masivas de peces 
o moluscos (Altieri & Gedan, 2015).

Por otro lado, el aumento de la temperatura del planeta y del océano ha favorecido el derretimiento 
de los hielos con importantes impactos sobre la biogeoquímica del océano (Fox-Kemper et al., 2021), a lo 
que se suman cambios en la intensidad de la surgencia (proceso oceanográfico que fertiliza los ecosistemas 
costeros con aguas profundas) (Sydeman et al., 2014), y modificaciones en los patrones de circulación 
marina (Fox-Kemper et al., 2021; Lee et al., 2021). De hecho, hace solo algunas unos meses atrás, un 

3 https://www.preventionweb.net/publication/counting-cost-2022-year-climate-breakdown
4 https://www.ncei.noaa.gov/news/global-climate-202308

https://www.preventionweb.net/publication/counting-cost-2022-year-climate-breakdown
https://www.ncei.noaa.gov/news/global-climate-202308
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estudio alertaba que uno de los mayores responsables de la regulación del clima, la circulación de vuelco 
meridional del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés) se estaba ralentizando y podría colapsar dentro 
de este siglo (Ditlevsen & Ditlevsen, 2023).

El aumento de la temperatura del océano, la acidificación del océano, así como la pérdida de 
oxígeno del océano han comprimido el hábitat y favorecido la migración de especies hacia lugares más 
aptos para su desarrollo (e.g., Limburg et al., 2020), impactando a su vez sobre actividades como la pesca, 
actividad productiva y económica clave para millones de personas que trabajan directa e indirectamente 
de ella (58,5 millones de personas a nivel global en 20205) o basan su alimentación en la proteína de origen 
marino (Kim et al., 2023).

El turismo costero y de playa también se ha visto afectado por el cambio en las condiciones 
climáticas (e.g., Friedrich et al., 2020; Arabadzhyan et al., 2021), mientras que el aumento de marejadas 
además favorece la erosión de la zona costera (ej., Masselink et al., 2019), e impacta negativamente sobre 
la estructura y funcionamiento de ecosistemas costeros tan importantes como humedales y dunas (Jevre-
jeva et al., 2018). Al día de hoy, se establece que a nivel mundial las tasas de erosión costera se encuentran 
entre los 0,5 y 3,0 metros por año, resultado tanto de factores climáticos (ej., aumento del nivel del mar, 
incremento de marejadas) como no climáticos (ej., urbanización descontrolada y desregulada en las zonas 
costeras, entre otras) (Cooley et al., 2022).

Por otro lado, el aumento del oleaje y la frecuencia e intensidad de las marejadas obliga a cerrar 
puertos, y afecta la infraestructura costera y el transporte marítimo (Becker et al., 2018), mientras que el 
aumento de las temperatura, la radiación solar, así como la eutrofización de las aguas generan condiciones 
favorables para la aparición de eventos de Floraciones Algales Nocivas (FAN) con impactos importantes 
para actividades como la pesca, la acuicultura y el turismo (ej., Wells et al., 2020; Ugarte et al., 2022). La 
sobrexplotación de especies, así como la pesca ilegal son aspectos no climáticos que ahondan los impactos 
del cambio en las condiciones climáticas. Agnew et al., (2009) determinó que sólo las pérdidas econó-
micas asociadas a la pesca ilegal se encuentran entre los 10.000.000.000 y los 23.500.000.000 millones de 
dólares anuales lo que representaba entre 11 y 26 millones de toneladas de recursos pesqueros obtenidos 
de manera ilegal y no declarados.

Todos estos impactos son visibles a escala regional, y muchas veces incluso mayores que a nivel 
global. América Central y del Sur es una de las regiones más vulnerables y expuestas al cambio climá-
tico debido a sus altos niveles de inequidad, pobreza, tasas de deforestación y cambio de suelo, pérdida 
de biodiversidad y la gran dependencia de sus economías de los recursos naturales, donde el océano y 
ecosistemas como manglares, arrecifes de coral, estuarios y bosques de algas son claves para los países de 
la región pero que ya sufren el incremento de la temperatura del océano, la acidificación del océano, el 
aumento del nivel del mar y los cambios en los patrones de salinidad, así como altas tasas de degradación 
y pérdida de biodiversidad (Castellanos et al., 2022).

5 https://www.fao.org/3/cc0461en/online/sofia/2022/fisheries-aquaculture-employment.html

https://www.fao.org/3/cc0461en/online/sofia/2022/fisheries-aquaculture-employment.html
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Sin embargo, aunque la evidencia indica que el océano es altamente impactado y vulnerable al cambio 
en las condiciones climáticas, este es considerado clave para enfrentar la crisis climática al tener la capacidad 
de proveer soluciones viables tanto para la mitigación como la adaptación (Hoegh-Guldberg et al., 2023).

La Ciencia y la Cooperación como Eje Central  
para la Protección y el Uso Sustentable del Océano

Abordar los impactos y los riesgos del cambio climático requiere un plan de acción desde la com-
plejidad y muldimensionalidad de los problemas y desaf íos, así como de la inter y transdisciplinaridad y la 
cooperación internacional. Incorporar en el desarrollo científico la diversidad de conocimientos y saberes 
existentes, incluidos el conocimiento tradicional y local, y el reconocimiento de los diferentes actores pre-
sentes es clave, especialmente aquellos actores que han sido históricamente invisibilizados (Krellenberg 
& Katrin, 2014; Galan-Martín et al., 2018; Codal et al., 2021). Estas consideraciones y reconocimientos 
ayudan a avanzar hacia sociedades más justas y equitativas, así como hacia un desarrollo resiliente al cli-
ma, es decir, un desarrollo social, ambiental y económico sostenible resultado tanto de la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero como de las diferentes fuentes de vulnerabilidad (IPCC, 2022).

El conocimiento científico se posiciona como clave para entender los cambios que el planeta está 
evidenciando y para aportar soluciones a través de la generación de instancias de cooperación entre países 
y la apertura de espacios para la diplomacia científica (Knutti, 2019; Cuellar-Ramírez, 2021). En particular, 
la ciencia del cambio climático ha avanzado de manera extraordinaria en las últimas décadas, consecuencia 
natural de la compleja situación y las necesidades urgentes en la búsqueda de soluciones a esta gran crisis 
que afecta de manera transversal todos los aspectos de la vida en el planeta. Al día de hoy, el avance en el 
conocimiento científico en materias referentes al cambio climático permite, entre otras cosas, atribuir las 
tendencias y eventos climáticos y sus impactos al cambio climático o la variabilidad natural del planeta 
(Clarke et al., 2022), pero también a predecir y pronosticar las condiciones climáticas con decenas de años 
de antelación ante diferentes escenarios de emisiones (ej., Lyu et al., 2021) potenciando el desarrollo y la 
implementación de tecnologías como los Sistemas de Observación o los Sistemas de Alerta Temprana, 
herramientas claves para abordar y responder con antelación a los potenciales impactos del cambio climá-
tico (ej., Linares et al., 2020). Estos avances en la ciencia, así como muchos otros más, aportan de manera 
relevante a la generación de acuerdos climáticos basados en ciencia, así como al desarrollo de políticas 
públicas basadas en ciencia en materia de reducción de gases de efecto invernadero, de impactos, y de 
riesgos del cambio climático (Khan, 2021; Madrigano et al., 2021).

Son numerosos los centros científicos e instituciones académicas, así como organizaciones guber-
namentales, ONGs o fundaciones que trabajan bajo el paraguas de la ciencia para abordar los impactos, 
los riesgos, y las soluciones a la actual crisis climática, donde es destacable la presencia en las Américas del 
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). El IAI, fundado por 12 países en 
1992, es un ente intergubernamental regional que tiene el mandato de desarrollar coordinación interna-
cional en materia de investigación científica y económica sobre el alcance, las causas y las consecuencias 
del cambio global en las Américas. Los 19 países que actualmente forman parte del IAI tienen la visión 
conjunta y común de apoyar en la construcción de un continente americano sostenible basándose en 
principios de excelencia científica, cooperación internacional e intercambio libre y abierto de información 
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científica relacionada con el cambio ambiental global promoviendo la existencia de un continente inclusivo 
y sostenible con la capacidad para enfrentar de manera colectiva los diferentes retos que plantea el cambio 
global mediante la adopción de políticas y acciones flexibles, basadas en información científica6.

La visión y misión del IAI es abordada desde una estructura7 donde el órgano principal, la Con-
ferencia de Partes (CoP) conformada por representantes de los gobiernos de los países miembro, está 
encargado de formular las políticas del Instituto, así como de revisar y aprobar la agenda científica, los 
planes y los presupuestos. Por otra parte, el Consejo Ejecutivo y la Dirección Ejecutiva del IAI aportan a 
la formulación de las recomendaciones acerca de las políticas del Instituto y a la implementación de los 
programas y el funcionamiento del IAI. Caben destacar la presencia de dos comités asesores8, el Comité 
Asesor Científico (SAC) y el Comité Asesor de Ciencias y Políticas (SPAC), que son integrados por cien-
tíficos y expertos de gran experiencia en el cambio climático global y la vinculación entre ciencia y toma 
decisiones, y cuya función es asesorar en materia de ciencia y políticas públicas y formular recomendaciones 
a la CoP, además de evaluar y revisar aquellas propuestas científicas y los resultados de aquellos programas 
científicos financiados por el IAI.

Completan la estructura del IAI, los centros de investigación propios y las instituciones asociadas 
que comprenden tanto a estados externos a la región, organismos intergubernamentales regionales o in-
ternacionales, así como a las industrias y otras organizaciones no gubernamentales y privadas interesadas 
en apoyar la agenda científica y las actividades programáticas del IAI.

Cabe destacar en la reciente CoP31, realizada en Panamá en junio de 2023, se plantearon ciertas 
recomendaciones con miras a los próximos años para el Plan Estratégico del IAI, y en donde la COP 
instruyó a la Dirección Ejecutiva a establecer un programa de investigación y capacitación sobre el nexo 
entre océanos, islas y sistemas costeros alineados con el Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias 
Oceánicas9 para apoyar la toma de decisiones de las Partes, buscar fondos de investigación externos para 
apoyar estas actividades, e identificar organismos e instituciones asociadas. En particular, esta nueva co-
misión buscará, alineada con Naciones Unidas7 por los próximos 3 a 6 años aportar desde la ciencia con 
soluciones transformadoras para el desarrollo sostenible que tenga como resultado un océano limpio, un 
océano sano y resistente, un océano productivo, un océano previsto, un océano seguro, un océano acce-
sible, y un océano inspirador y atractivo para las Américas.

En resumen, al día de hoy el continente Americano cuenta con oportunidad de abordar las causas, 
consecuencias y soluciones al cambio climático en el Océano desde la ciencia a través del IAI y las múltiples 
instituciones científicas de la Región, donde la multilateralidad, la cooperación internacional, así como la 
creación y el intercambio de conocimientos científicos y locales serán aspectos claves para construir un 
futuro resiliente al clima y un planeta más justo y equitativo.

6 https://www.iai.int/es/#aboutus
7 https://www.iai.int/es/structure
8 https://www.iai.int/es/structure/advisory-committee
9 https://oceandecade.org/es/
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Resumen

Construir puentes desde las ciencias marinas hacia 
tomadores de decisiones es fundamental en la gober-
nanza del océano, un aspecto clave en el desarrollo 
de la sociedad moderna y el ordenamiento espacial 
marítimo. A través de una exploración que abarca 
desde los descubrimientos científicos en el océano 
profundo hasta las políticas marinas a largo plazo y 
la diplomacia internacional, este manuscrito resalta 
cómo Costa Rica puede forjar un modelo de gestión 
marina basado en ciencia y alineado con el principio 
precautorio. Además, destaca la importancia de in-
tegrar los hallazgos de la investigación científica en 
el océano profundo en la elaboración de las políticas 
marinas, considerando éstas tanto a nivel nacional 
como internacional.

El documento se presenta de la siguiente forma: 
una introducción y reseña histórica del contexto de 
importancia del océano, con un enfoque en Costa 
Rica y la región. Seguidamente un preámbulo don-
de se presenta el potencial de la investigación en el 
océano profundo y sus hallazgos, donde se expone 
de manera detallada el enfoque de investigación del 
proyecto Octopus Odyssey, junto con los resultados y 
conclusiones preliminares de la primera expedición. 
Además, se abordan los esfuerzos de comunicación y

Abstract

Building bridges from marine sciences to deci-
sion-makers is crucial in ocean governance, a key 
aspect in the development of modern society and 
maritime spatial planning. Through an exploration 
spanning from scientific discoveries in the deep 
ocean to long-term marine policies and interna-
tional diplomacy, this manuscript highlights how 
Costa Rica could promote a science-based marine 
management model aligned with the precautionary 
principle. It emphasizes the importance of integrat-
ing deep ocean scientific research findings into the 
development of marine policies, considering these 
at both national and international levels.

The document presents an introduction and histor-
ical overview of the context of ocean importance, 
focusing on Costa Rica and the region. Following 
this, a preamble presents the potential of research 
in the deep ocean and its findings, detailing the re-
search approach of the Octopus Odyssey project, 
along with the results and preliminary conclusions 
of the first expedition. Furthermore, it discusses 
communication and educational efforts generated 
from the project. This contribution is presented in 
an applied manner, providing a reflection on the role 
of ocean research in proposing marine policies. The
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educación que han surgido del proyecto. Este apor-
te se presenta de manera aplicada, ofreciendo una 
reflexión sobre el rol de la investigación del océano 
en la propuesta de políticas marinas. El documento 
concluye con las perspectivas unificadas de los auto-
res con respecto a las oportunidades de gobernanza 
marina para Costa Rica.

document concludes with the unified perspectives 
of the authors regarding marine governance oppor-
tunities for Costa Rica.

Palabras claves: océano profundo, investigación, 
gobernanza marina, principio precautorio.

Keywords: deep ocean, research, marine gover-
nance, precautionary principle.

I. Introducción

El océano se rige por dinámicas fluidas y características volumétricas únicas, resultado de una 
interacción continua y compleja de procesos geof ísicos y ecosistémicos. Estas particularidades, junto con 
la compleja distribución de la biodiversidad marina, representan un ámbito que contrasta con el manejo 
que se da en tierra. Los aspectos que caracterizan al océano profundo, aguas por debajo de los 200 metros 
de profundidad, contrastan de manera significativa con las perspectivas convencionalmente terrestres 
utilizadas en la planificación, administración y gobernanza del océano (Teo, 2023).

En esencia, el océano profundo representa un mundo aparte, caracterizado por su inmensa exten-
sión y volumen, que desaf ían nuestras nociones convencionales de manejo. La naturaleza multifacética y 
dinámica de este dominio submarino requiere una reevaluación de cómo abordamos su estudio, gestión 
y conservación. Este cambio de perspectiva es crucial para comprender las complejidades del ecosistema 
del océano profundo y desarrollar estrategias efectivas para su preservación y uso sostenible en una época 
en la que se reconoce cada vez más la importancia de esta frontera.

La investigación marina en Costa Rica ha experimentado una evolución histórica a lo largo del 
tiempo (Cortés, 2009). Durante el siglo XIX, se iniciaron los estudios del océano en el país, los cuales es-
tuvieron mayormente a cargo de científicos extranjeros. Estos investigadores llevaron a cabo sus estudios 
de manera independiente, sin colaborar con científicos locales ni considerar los intereses de la comunidad 
costarricense en la recolección de especímenes. En una fase más reciente, la investigación marina comen-
zó a involucrar activamente tanto a científicos costarricenses como a científicos extranjeros residentes. 
Se establecieron colaboraciones y proyectos conjuntos con instituciones tanto locales como extranjeras, 
marcando un hito importante en el desarrollo de la investigación marina en Costa Rica.

En términos de entender la biodiversidad, desde principios del siglo XIX y hasta principios del siglo 
XX, hubo dos fuentes de organismos marinos para registros taxonómicos y estudios asociados. La primera 
fuente provino de capitanes de barcos, recolectores profesionales y científicos costarricenses que envia-
ban especímenes a especialistas extranjeros, y la segunda fuente fue de organismos recolectados durante 
expediciones oceanográficas. Las primeras expediciones organizadas con el único propósito de explorar 
científicamente los océanos del planeta comenzaron a inicios del siglo XIX. Hacia finales del siglo XIX e 
inicios del siglo XX, Estados Unidos organizó una serie de expediciones científicas marinas, especialmente 
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a los océanos Atlántico y Pacífico Oriental. Durante estas expediciones, se recolectó una gran cantidad de 
información oceanográfica y biológica, cuyas descripciones se publicaron durante las décadas siguientes. 
Esta es la primera fase de investigaciones científicas del océano en Costa Rica.

La segunda etapa de investigación se extiende de 1924 a la década de 1980. Fue una época de intenso 
muestreo, especialmente en el Pacífico Oriental, por parte de científicos extranjeros y sin involucramiento 
de nacionales. Esas expediciones fueron organizadas tanto por instituciones como por individuos y la 
mayoría de ellas fueron financiadas por filántropos. Las publicaciones resultantes de esas expediciones 
siguen apareciendo hasta el día de hoy, principalmente en el ámbito taxonómico.

La tercera fase de investigación marina se inicia en la década de 1980 y continúa hasta el presente. 
A partir de esas fechas aparecen los primeros trabajos de científicos costarricenses como también de cien-
tíficos extranjeros residentes. Además, se empiezan a desarrollar proyectos de colaboración con científicos 
e instituciones extranjeras, pero aún hay algunas investigaciones y expediciones sin participación nacional. 
En esta etapa se inician estudios más detallados de las regiones profundas de Costa Rica.

El concepto de océano profundo se refiere a las aguas y el lecho marino que están por debajo de 
los 200 metros de profundidad. Tanto a nivel nacional como internacional, cada vez es más común que se 
nombre el océano profundo en los espacios de toma de decisión y gobernanza, sea para promover acciones 
para su conservación o para elevar intereses de exploración y prospección de los recursos que se encuen-
tran en este ambiente. Un abordaje integral y multidisciplinario, permite obtener mejores respuestas para 
enriquecer nuestro conocimiento sobre el bioma más grande del planeta. Los insumos recabados a través 
de las investigaciones marinas científicas de enfoque colaborativo deben ser la base para la elaboración de 
políticas públicas y normativas de manera que, a través de una fundamentación sólida, se garantice una 
aplicabilidad efectiva a largo plazo.

La comunidad científica global se encuentra actualmente en un proceso de reflexión y revisión 
de sus prácticas existentes, algunas de las cuales están fundamentadas en percepciones coloniales y neo-
coloniales (Spalding et al. 2023). Este análisis es especialmente relevante en el contexto de la comunidad 
de investigación del océano profundo, donde se han observado colaboraciones internacionales desiguales 
en el pasado. Un ejemplo de este cambio en el paradigma de involucramiento científico, hacia uno más 
equitativo y justo, se ve reflejado en el desarrollo de la investigación Octopus Odyssey, la cual se presenta 
en este manuscrito.

II. Explorando los tesoros del Océano Profundo

Una investigación con enfoque holístico

Hacia el suroeste de la península de Nicoya, a unos 200 km mar adentro, y a más de 3000 m de 
profundidad, existe una serie de colinas submarinas de diversos tamaños. Estos lugares profundos han 
sido poco explorados (Figura 1). El sitio Dorado (nombre no oficial), es uno de los más conocidos, ya 
que, durante una expedición oceanográfica en el 2013, se documentó por primera vez una agregación 
de pulpos asociada a fuentes hidrotermales de baja temperatura que emanan de esta colina. Este primer  
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hallazgo motivó a un grupo de investigadores internacionales y nacionales a regresar a este sitio para 
realizar estudios a detalle y con la finalidad de entender la asociación biológica, geológica, f ísica y 
microbiológica en este sector. La expedición Octopus Odyssey, del Schmidt Ocean Institute, se realizó 
durante junio 2023. Este tipo de proyectos colaborativos tienen un papel fundamental para un país como 
Costa Rica, permitiendo un mayor conocimiento de su vasta extensión marina, la cual es diez veces más 
grande que la extensión terrestre.

Dada la capacidad limitada de algunos países para acceder a las aguas profundas (Bell et al. 2023), 
la colaboración internacional es esencial para que naciones como Costa Rica, puedan empoderarse del 
patrimonio ubicado en sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE). También resulta clave la participación 
de científicos y estudiantes de estos países para incrementar su comprensión y divulgar los tesoros que 
yacen en el océano profundo.

Figura 1: Ubicación del área de estudio de la expedición Octopus Odyssey.

El buque de investigación R/V Falkor (too) y logística asociada fueron proporcionados por el Sch-
midt Ocean Institute (Figura 2), una entidad dedicada a facilitar la exploración de las aguas profundas, 
su divulgación y el desarrollo de capacidades de investigación en países que no cuentan con barcos de 
investigación.
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Figura 2. Buque oceanográfico Falkor (too) y vehículo de operación remota SuBastian.
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Para la expedición que se realizó en junio de 2023, se conformó un equipo científico interdisci-
plinario de 20 participantes, mayoritariamente femenino, conformado por expertos en el ámbito de la 
biología, geología, geof ísica, oceanograf ía y microbiología de universidades costarricenses (Universidad 
de Costa Rica y Universidad Nacional) y de países como Estados Unidos, Portugal, Canadá, entre otros. 
Adicionalmente, Octopus Odyssey incluyó la participación de dos artistas, cuyo rol fue plasmar la inves-
tigación científica en arte visual como una nueva forma de comunicación. El arte y la ciencia trabajaron 
en conjunto, complementándose para ofrecer una perspectiva única de nuestro planeta desde distintos 
ángulos, en aras de comprenderlo mejor, divulgarlo y protegerlo.

La expedición, co-liderada por el doctor Jorge Cortés Núñez de la Universidad de Costa Rica y la 
doctora Beth Orcutt del Bigelow Laboratory for Ocean Sciences, promovió una colaboración estrecha entre 
los participantes, permitiendo que aproximadamente la mitad del equipo fuera de origen local. La opera-
ción diaria del barco de investigación suele superar los 50,000 dólares, por lo que SOI aportó un millón de 
dólares. Los colaboradores internacionales contribuyeron con 20,000 dólares para apoyar a los científicos 
costarricenses en estipendios, costos de capacitación y logística local. Se movilizaron 60,000 dólares para 
traer a expertos internacionales a Costa Rica, quienes colaboraron con los científicos locales y proporcio-
naron herramientas y suministros para la investigación. En el próximo año, se espera movilizar un adicional 
de 50,000 dólares de fuentes filantrópicas para respaldar la investigación de los científicos costarricenses. 
Resaltamos estos costos para subrayar el compromiso de nuestros colaboradores internacionales en com-
partir el acceso y los beneficios derivados de la exploración del singular lecho marino de Costa Rica.

Figura 3. Equipo de investigación y operaciones de la expedición Octopus Odyssey.
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Cabe resaltar que, históricamente, la presencia y liderazgo femenino en expediciones oceanográ-
ficas ha sido limitada. En esta expedición la mayoría del equipo de investigación estuvo conformado por 
mujeres (14 de 20), lo cual marcó un avance significativo en la igualdad de género, especialmente para las 
científicas jóvenes. Este enfoque no solo resultó en avances científicos sustantivos, sino también en un 
aporte importante hacia la igualdad de género y la colaboración interdisciplinaria en el campo científico, 
abriendo nuevas posibilidades para futuras investigaciones y enriqueciendo la comunidad científica. En 
cifras, el 37% del equipo científico fue compuesto por costarricenses, con un 10.5% adicional de personas 
provenientes de América Latina y el Caribe, al cual también se unen artistas locales y extranjeros, con un 
total de 47.6% de personas que hablan español con fluidez (Figura 3).

Antecedentes y contexto

Investigaciones previas en esta zona se dieron desde inicios del 2000, a raíz de programas como 
el International Ocean Drilling Program (IODP) y el proyecto TicoFlux. A raíz de ese mapeo inicial, se 
comenzó a explorar el área con el fin de encontrar evidencia de emanación de fluidos hidrotermales, algo 
que se había deducido de mediciones de temperatura pero que aún no se había observado hasta las visitas 
más recientes en 2013 (Wheat & Fisher, 2008; Hartwell et al. 2018; Wheat et al. 2019).

Durante la exploración del pequeño afloramiento rocoso llamado Dorado se pudo comprobar 
el tamaño de la estructura, similar a una cancha de fútbol, ~0.5 km de ancho × ~2 km largo y unos 150 
metros de elevación. En ese entonces los investigadores se sorprendieron al encontrar pulpos de aguas 
profundas incubando huevos en las fracturas de las rocas por donde emanan los fluidos desde el fondo 
marino. Aunque los fluidos estaban ligeramente calientes (alrededor de 12 ºC en comparación con los 2 ºC 
del agua circundante), aún contenían oxígeno. En este punto se planteó la pregunta de si los fluidos más 
cálidos brindan ventajas al desarrollo de los huevos, a pesar de la posible dificultad respiratoria debido a 
las condiciones.

En esta expedición, el equipo Octopus Odyssey regresó al afloramiento Dorado con el propósito 
de responder a esta pregunta y para comprender en mayor detalle el nexo entre los organismos del fondo 
marino, sus microbiomas, los microorganismos en el ambiente y su relación con los fluidos, rocas y se-
dimentos circundantes (Figura 4).

Además, el equipo exploró otros montes submarinos en la región en busca de campos hidrotermales 
de baja temperatura, y para determinar cuál es la variable que determina la presencia y el comportamiento 
de los pulpos. La posibilidad de que los pulpos están restringidos al afloramiento Dorado se plantea como 
una característica que implica algún grado de protección.

Durante la expedición, el equipo llevó a cabo un análisis exhaustivo de las comunidades micro-
bianas en los montes submarinos. Parte de esta investigación se centró en determinar si los microbios son 
esenciales para la salud de los pulpos y otros animales que viven en estos sitios. Además, se examinaron 
las interacciones entre microbios y la concentración de metales en estos ecosistemas de aguas profundas, 
con el objetivo de identificar posibles umbrales de toxicidad y daño serio para el ecosistema. Este compo-
nente de la investigación fue impulsado por la necesidad de comprender las implicaciones de actividades 
propuestas principalmente en aguas internacionales, como la minería en aguas profundas y el secuestro 
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de carbono en el lecho marino. Además, se recolectaron núcleos de sedimentos y macroorganismos para 
su posterior estudio, junto con sus respectivos microbiomas. Se estudiaron las comunidades bentónicas 
para evaluar su distribución e importancia en estos ecosistemas profundos.

Figura 4. Primer avistamiento de pulpos en el cuarto de control de SuBastian.

Figura 5. Visualización batimétrica de los sitios Dorado y Tengosed.
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El grupo de investigación reconoce la importancia de compartir el acceso y los beneficios relacio-
nados con el estudio de los recursos genéticos marinos. En este sentido, se obtuvieron todos los permisos 
necesarios y todos los especímenes animales recolectados se están archivando en nuestro país y no en  
el extranjero.

En total se realizaron 14 inmersiones con el vehículo de operación remota (ROV) SuBastian para 
explorar seis sitios que mostraban elevaciones batimétricas del lecho marino, cinco de las cuales eran 
inexploradas (Figura 5). Entre ellas, Dorado, Tengosed, Fuente y Caballito son algunas de las que tienen 
nombres establecidos; sin embargo, ninguna de ellas ha sido designada oficialmente en General Bathy-
metric Chart of the Oceans (GEBCO), lo cual planteamos como un eje de la discusión sobre las grandes 
oportunidades habilitadas por este tipo de proyectos. Así mismo, vale la pena mencionar que durante 
las faenas de investigación se registró actividad pesquera asociada a esta zona, especialmente en el sitio 
conocido como Fuente que se superpone parcialmente con una zona denominada el “Guardian Bank”, 
un área común de pesca de palangre y que se plantea como otro desaf ío a nivel de gobernanza marina.

Principales hallazgos en hidrogeología y geología

El equipo científico incluyó personas con especialidades en diferentes ramas de la ciencia, permi-
tiendo conocer con detalle el componente abiótico. A nivel de hidrogeología, se centraron esfuerzos en 
analizar la dinámica subyacente en el lecho marino para comprender los movimientos de los fluidos en la 
corteza oceánica, que posiblemente propician las condiciones óptimas para la cría de los pulpos en estudio.

Para entender estos enfoques de investigación, es primordial comprender la composición del lecho 
marino. La formación de corteza nueva en dorsales oceánicas implica la salida de lava del manto oceáni-
co, que se enfría rápidamente, resultando en rocas en forma de almohadilla. Estas lavas en almohadillas 
o “pillows lavas” conforman la capa superior de la corteza oceánica, y los espacios o fracturas entre ellas 
contribuyen a su alta permeabilidad. A medida que la corteza envejece, los sedimentos se acumulan en 
su superficie, formando una capa aislante que retiene calor y restringe el flujo de agua dentro y fuera de 
la corteza. En este sentido, los montes submarinos y otras estructuras rocosas permiten el flujo de agua 
a través de la corteza, generando circulación hidrotermal. La corteza oceánica de composición basáltica 
en este sector tiene una edad de 18-24 millones de años (Fisher et al., 2003), y se considera proveniente 
de la dorsal del Pacífico Oriental.

Esta investigación marcó importantes avances en el campo de la hidrogeología regional. Logra-
mos verificar con éxito la existencia de descargas hidrotermales de baja temperatura en Tengosed, lo que 
concuerda con el proceso de recarga y descarga acuífera en montes submarinos. Este fenómeno había 
sido predicho previamente por modelos matemáticos, pero nunca antes confirmado. Además, en un 
área sin nombre al este de Caballito, también se confirmó la presencia de descarga de baja temperatura. 
Asimismo, hemos documentado un flujo de calor en la zona circundante a Caballito, lo que sugiere que 
este sitio también es un área de recarga. Parte de los principales aspectos a confirmar con este tipo de 
investigaciones es que este sistema interno de la corteza, junto con los puntos de entrada y salida de agua, 
crea condiciones favorables no solamente para sitios de crianza de pulpos, sino también para otras especies 
como rayas y tiburones.
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La metodología de muestreo a nivel geof ísico implicó el uso de una sonda de flujo de calor para 
medir temperaturas en sedimentos marinos (heatflow probe), la cual se desplegó con la ayuda del ROV 
SuBastian. El agua cercana al lecho marino es fría (2 ºC), pero al fluir por la corteza se calienta y se libera 
en otra zona del lecho a mayor temperatura (12 ºC). Las mediciones revelaron patrones de flujo: tempera-
turas bajas indican entrada de agua en la corteza; temperaturas altas, su salida. Las propiedades f ísicas de 
las masas de agua interactúan con el relieve, dando paso a una dinámica de intercambio de calor conocida 
como el sifón hidrotermal (Lauer et al. 2018).

Figura 6. Características de interés geológico en el fondo marino y vista microscópica  
de un radiolario fósil (Stichocorys delmontensis), característico del Mioceno Superior. 
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La exploración realizada reveló características geológicas no antes descritas para esta zona. De 
manera preliminar, se estudió y analizó la geología en este sector, por medio de imágenes y muestras obteni-
das. Se descubrió que el lecho marino en el área de estudio consiste en colinas submarinas de composición 
basáltica en asociación con rocas sedimentarias blanquecinas finas de composición calcáreo-silíceo con 
microfósiles de foraminíferos, nanofósiles calcáreos y radiolarios, intercalados con lutitas oscuras, ambas 
de millones de años de antigüedad (Mioceno Superior: 11 hasta 5 millones). En la planicie abisal afloran 
sedimentos pelágicos recientes. Además, se observa una alta disolución de las rocas carbonatadas, mos-
trando inclusive conductos generados por el paso de fluidos. Se recolectaron muestras de estos sedimentos 
para indagar sobre sus orígenes e historias (Figura 6).

Oceanograf ía de la columna de agua

Uno de los objetivos secundarios de la expedición fue comprender la dinámica de la columna de 
agua que cubre los sitios de estudio. Mediante la integración de la hidrograf ía y la oceanograf ía f ísica, se 
analizaron corrientes marinas y la distribución de factores cruciales como oxígeno, temperatura y salini-
dad. Estos datos proporcionan conocimientos esenciales para comprender la interconexión f ísica entre 
las masas de agua en la región examinada, y al mismo tiempo, nos brindan información valiosa sobre la 
conectividad biológica.

En esta expedición, combinamos observaciones del lecho marino realizadas con el ROV SuBas-
tian, con datos de instrumentos como el perfilador vertical CTD (Conductivity, Temperature, Depth), 
sistemas de ecosonda sonar EK80 y correntómetros acústicos tipo ADCP (Acoustic Doppler Current 
Profiler). Observamos principalmente la presencia de masas de agua ecuatoriales del sur, una circulación 
anticiclónica no registrada previamente para esta zona, y una capa de mínimo oxígeno con su núcleo en 
500 metros de profundidad.

Para entender la conectividad en el Pacífico costarricense, es crucial considerar la dinámica en la 
Zona Económica Exclusiva de Costa Rica, ubicada en la región Norte del Pacífico Tropical Oriental. Las 
corrientes clave que influyen son la Contracorriente Ecuatorial Norte (NECC) de oeste a este, y la Corriente 
Costera de Costa Rica (CRCC) que sigue la costa en dirección sureste-noroeste.

Un elemento de particular interés en nuestra zona de estudio es la influencia que tiene el Domo 
Térmico de Costa Rica (el Domo) en la distribución de las comunidades pelágicas y bentónicas. Se co-
noce que estas aguas albergan una gran cantidad de biomasa planctónica (Gutierrez-Bravo et al. 2023, 
en prensa), compuesta mayormente por organismos que se desplazan en la columna de agua. Esta distri-
bución vertical está relacionada con otra prioridad de estudio del proyecto, la Zona de Mínimo Oxígeno 
(OMZ), una capa de agua que se encuentra entre los 300 y 800 metros de profundidad (Figura 7), donde 
las concentraciones de oxígeno disminuyen drásticamente debido a la respiración y actividad metabólica 
de los microorganismos que viven en el agua de mar y degradan la materia orgánica que se hunde desde 
la superficie (ej. heces, animales muertos).

Se hicieron muestreos en ubicaciones estratégicas para obtener una imagen completa de la distri-
bución de los parámetros oceanográficos en superficie y en el fondo marino. Estos datos nos ayudarán a 
demostrar la importancia de establecer conexiones entre la superficie y las profundidades marinas. Aunque 
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esperamos responder muchas preguntas con los datos recopilados, también reconocemos que este proceso 
genera nuevas incógnitas respecto a la dinámica del océano en la ZEE de Costa Rica y la conectividad con 
el resto del Pacífico Tropical Oriental.

Figura 7. Serie de tiempo de mediciones de oxígeno disuelto (umol/Kg) en la columna de agua  
a partir de las 12 estaciones de perfil vertical CTD. Eje vertical profundidad, eje horizontal días del año.

Conociendo las comunidades biológicas y explorando los microbiomas del océano profundo

Durante esta expedición, emprendimos un profundo estudio del montículo Dorado y otras ele-
vaciones submarinas cercanas, empleando la avanzada tecnología del ROV SuBastian para llegar a un 
nivel de detalle microscópico. Obtuvimos muestras necesarias para una comprensión de las especies 
de microorganismos presentes y de los microbiomas que permiten a los pulpos prosperar en ambientes 
extremos (Figura 8).

Los microbiomas son la comunidad de microorganismos que viven en asociación con un animal, 
puede variar dependiendo de la especie, hábitat y estado de desarrollo del animal hospedero. En el caso de 
animales marinos, como los pulpos, se cree que el tipo de microorganismos que conforman el microbioma 
del animal son de gran importancia, ya que podrían influenciar condiciones como la salud, la ecología, 
fisiología, comportamiento del animal y su capacidad de adaptación (Apprill, 2017). Además, algunos 
grupos de bacterias podrían tener roles claves en el desarrollo de las crías de pulpos, al protegerlos de 
infecciones provocadas por otras bacterias u hongos.

El microbioma de los huevos podría originarse desde la puesta, donde microorganismos de 
las glándulas que producen la capa protectora de los huevos, se adhieren a las cápsulas en formación  
(Lutz et al. 2019). También, la composición microbiana de los huevos podría ser influenciada por el entorno, 
ya que ciertos grupos bacterianos del agua circundante o del lecho marino podrían unirse a las cápsulas 
y colonizar su superficie (Iehata et al. 2016).



42

Revista Costarricense de Política Exterior

Edición especial: Diplomacia Azul: Una mirada hacia el Océano

La aplicación de la tecnología de vanguardia del ROV SuBastian permitió la captura precisa de 
imágenes y muestras esenciales para el estudio detallado de pulpos y otras formas de vida marina, sin 
perturbar los frágiles ecosistemas. Estas muestras se sometieron a un análisis exhaustivo, lo que facilitó 
la identificación precisa de especies, la exploración de microbiomas asociados y la obtención de datos 
significativos sobre la biología reproductiva y el desarrollo de pulpos de aguas profundas.

Nuestros descubrimientos poseen un destacado valor al confirmar que el sitio “Dorado”, efectiva-
mente actúa como un lugar de crianza para los pulpos, donde especies del género Muusoctopus incuban 
exitosamente huevos en fluidos hidrotermales de baja temperatura, a unos 12ºC. Estos hallazgos contradi-
cen una hipótesis previa que se planteó en 2018 y ponía en duda la viabilidad de los huevos en esta región 
(Hartwell et al. 2018).

Figura 8. Perspectiva panorámica de la guardería de pulpos  
de una especie no descrita del género Muusoctopus en Dorado.

Además, se identificó un segundo sitio de emisiones hidrotermales de baja temperatura (7ºC) 
en el cual los pulpos también estaban resguardando sus huevos viables; este lugar es un afloramiento sin 
nombre que exploramos por primera vez en esta expedición y que se pretende sea un sitio ejemplar de 
conservación y manejo basado en ciencia.

Este constituye el cuarto caso conocido de guardería de pulpos en aguas profundas a nivel mundial, 
y el segundo en Costa Rica. El otro sitio se encuentra en California (Davidson Seamount) y en Canadá. En las 
inmersiones del ROV, se presenciaron las primeras etapas de vida de los pulpos de la especie Muusoctopus 
al eclosionar sus huevos. También observamos la respuesta rápida de depredadores como camarones y 
anguilas degolladoras, ante los huevos de pulpo desprotegidos, así como los consistentes comportamientos 
de protección por las madres. Cabe recalcar que solamente la especie de pulpo Muusoctopus mostró el 
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comportamiento de incubación de huevos en aguas más cálidas, ya que la otra especie de pulpo observada, 
del género Graneledone, no exhibió este comportamiento.

Durante la expedición, se reportó una gran diversidad de especies, a las cuales se les asignó una 
anotación en el sistema digital para ser identificadas taxonómicamente. Así mismo, los comportamientos 
e interacciones fueron grabados en formato de alta resolución 4K y se encuentran disponibles para inves-
tigación y comunicación.

Adicionalmente, nuestra exploración también reveló la existencia de una guardería de Raya Blanca 
del Pacífico (Bathyraja spinosissima) en la cima del monte submarino Tengosed (Figura 9), confirmada 
mediante la recolecta y disección de una cápsula de huevo que se consideró viable por la presencia de un 
embrión en etapas tempranas de desarrollo. Esta especie es reconocida como una de las rayas de mayor 
profundidad y que se ha registrado previamente depositando sus cápsulas de huevo en zonas de descarga 
hidrotermal en Islas Galápagos (Salinas de León. et al. 2018). No obstante, en el sitio donde encontramos la 
alta densidad de cápsulas de huevo no se registró actividad hidrotermal. Si bien con los datos recolectados 
no se puede entender completamente la relación, se plantea la hipótesis de que las rayas están asociadas 
a sitios que particularmente muestran comportamiento hidrotermal intermitente.

Esta primera expedición del Octopus Odyssey ha enriquecido nuestra comprensión de la diversidad 
y las interacciones que caracterizan a los océanos. Los resultados de nuestra investigación han aportado de 
manera significativa al avance del conocimiento en este campo. La totalidad de los más de 150 organismos 
encontrados fueron depositados en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica (MZUCR), 
parte del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical. La mayor cantidad de organismos 
recolectados fueron corales dentro de los que destacan los octocorales (corales de ocho tentáculos) y los 
corales negros (Figura 10), organismos fundadores en estos ecosistemas.

Además, se tomaron muestras de otros organismos como equinodermos, siendo el segundo 
grupo más recolectado. También se cuentan con especímenes como pulpos, crustáceos, esponjas, ané-
lidos, hidrozoarios entre otros. El mayor número de muestras se recolectó en el sitio “Dorado”, seguido 
del sitio sin nombre al este de Caballito. La mayoría de estos organismos aún no han sido identificados a 
nivel de especie. Por lo tanto, estudios taxonómicos futuros representan una excelente oportunidad para 
fomentar colaboraciones a nivel nacional e internacional. Estas colaboraciones tienen el potencial de im-
pulsar el desarrollo de capacidades en investigadores emergentes y de enriquecer la elaboración de tesis  
universitarias relacionadas al océano profundo, en colaboración con el MZUCR.
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Figura 9. Sitio con alta densidad de cápsulas de huevos de raya de la especie Bathyraja spinosissima  
e investigadoras haciendo la disección de la cápsula en el laboratorio.
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Figura 10. Distribución porcentual de organismos recolectados  
según grupo taxonómico durante la expedición Octopus Odyssey.

Una de las prioridades del proyecto Octopus Odyssey es fomentar un análisis colaborativo que 
permita extraer la máxima cantidad de información de los videos registrados por el ROV SuBastian. El uso 
de videos ha demostrado ser una herramienta invaluable para afrontar el desaf ío de investigar el océano 
profundo. Al capturar comportamientos, interacciones y rasgos característicos del hábitat, los videos 
proporcionan una ventana única para estudiar estos entornos inaccesibles, aportando datos cuantitativos 
directamente extraídos de su análisis y complementando la información recopilada por otros instrumen-
tos. Asimismo, los videos potencian la comprensión cualitativa de la vida marina en estas profundidades.

Herramientas tecnológicas, como las plataformas basadas en la nube, revolucionan la colaboración 
en el análisis de videos al facilitar la identificación de organismos, estructuras geológicas y eventos clave. 
Esta capacidad de colaboración digital amplifica significativamente la cantidad de información extraída 
de los videos, abriendo nuevas perspectivas para el estudio y conservación del océano profundo. La base 
de datos resultante no solo permite la identificación de especies o grupos de organismos, sino también el 
análisis de hábitats y posibles cambios a lo largo del tiempo. Adicionalmente, se convierte en una herra-
mienta esencial para el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, 
impulsando la innovación y la eficiencia en la investigación del océano profundo y, por ende, fortaleciendo 
la capacidad del país para tomar decisiones informadas en este ámbito.

III. Comunicación, conciencia y educación

En un mundo donde la población cuenta con capacidades reducidas de acceso directo a estos en-
tornos, los videos se convierten en un poderoso instrumento de comunicación como ventanas al océano 
profundo. Estas imágenes no solo despiertan el asombro, sino que también generan un fuerte impacto 
emocional en el público general, impulsando la sensibilización sobre la importancia de conservar estos 
ecosistemas únicos. Dado que las personas están cada vez más inmersas en el mundo digital, es fundamental 
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aprovechar esta tendencia para educar sobre la importancia del océano profundo y su vulnerabilidad. En 
este sentido, la expedición Octopus Odyssey a través de su estrategia de comunicación, ha logrado acumular 
más de 12 millones de vistas en redes sociales, generando aproximadamente 4 millones de interacciones 
y 725 notas periodísticas en 45 países.

El alcance en redes a través de videos conlleva a pensar que la integración de tecnologías de vanguar-
dia, como la realidad virtual y la realidad aumentada, puede brindar experiencias inmersivas que acerquen 
al público general a los misterios y desaf íos del océano profundo, especialmente la niñez y juventud. Estas 
herramientas tecnológicas pueden transformar la educación en una experiencia envolvente, fomentando 
una conexión profunda y duradera con los océanos y su conservación.

Buscando este propósito, durante el desarrollo de la expedición se realizaron visitas guiadas 
virtuales tipo “tour” con diversas audiencias a través de una metodología barco-a-costa (ship-to-shore), 
permitiendo construir un intercambio interactivo de telepresencia con el público general. Se realizaron 10 
interacciones de este tipo, 7 de ellas en español y en total se involucraron aproximadamente 800 personas, 
principalmente escuelas y colegios.

Es crucial diseñar programas educativos inclusivos que promuevan la comprensión de la interco-
nexión entre los ecosistemas marinos profundos y nuestro estilo de vida cotidiano. En última instancia, la 
educación y la comunicación efectiva son pilares fundamentales para garantizar la protección y preservación 
a largo plazo del océano profundo y sus invaluables recursos. Es a través de la evidencia, la exploración 
e investigación, que surgen los argumentos para respaldar la necesidad del involucramiento activo de la 
sociedad en la gestión del océano y los recursos marinos, particularmente el océano profundo.

A nivel global, muchas de las zonas del océano profundo que están dentro de la jurisdicción de 
los países, cuentan con un alto grado de conectividad entre ellas y con regiones ubicadas en aguas inter-
nacionales (ABNJ, Areas Beyond National Jurisdiction). Desde una perspectiva de gobernanza, el océano 
abierto implica un desaf ío para Costa Rica pues convergen tres esquemas de gobernanza tradicional, las 
aguas jurisdiccionales, la relación bilateral transfronteriza con países hermanos como Colombia, Ecuador, 
Nicaragua, Panamá y la relación intrínseca del medio marino con las aguas internacionales. Si bien es un 
desaf ío, consideramos que el enfoque basado en ciencia es óptimo para guiar las decisiones de manejo, ya 
que no está limitado por fronteras imaginarias y así mismo incorpora el principio precautorio de manera 
pragmática. Por lo tanto, nos llama a explorar más a fondo, el vínculo existente entre la investigación  
marina, la política nacional, mundial y la sociedad civil.

IV. El rol de la investigación del océano  
en el desarrollo de políticas marinas

Los argumentos expuestos anteriormente nos llevan a otra perspectiva, la del progreso del para-
digma diplomático, donde la investigación debe incorporarse al contexto de toma de decisiones, como el 
concepto de diplomacia científica. El objetivo es comunicar ampliamente los resultados de investigaciones 
y el avance en el conocimiento de los recursos naturales que allí existen, comunicando desde la investi-
gación para crear conciencia y promover la formulación de criterios en cuanto a decisiones futuras de 
manejo del recurso marino.
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En materia de derecho ambiental, la elaboración de normativas y política pública debe ir 
estrechamente vinculada a la mejor información científica disponible, de manera que se garanticen 
procesos de toma de decisión fundamentados y respetando el principio de objetivación (aplicación de 
la ciencia y técnica). El océano profundo es un ambiente de mínima exploración, pero de gran impor-
tancia para la biodiversidad y provisión de servicios ecosistémicos. Se trata, además, de un sitio con 
características únicas que influyen considerablemente en su fragilidad y altos niveles de vulnerabilidad 
a los impactos antropogénicos.

Son precisamente estas características las que demandan la implementación de políticas basadas 
en ciencia que garanticen la conservación y gestión efectiva del océano profundo de Costa Rica, reco-
nociendo la importancia de integrarse efectivamente con instrumentos de gobernanza marina interna-
cionales. El involucramiento de un equipo multidisciplinario como el que participó en esta expedición 
brinda una perspectiva integral sobre los diferentes elementos que deben ser considerados al momento 
de generar iniciativas dirigidas a este fin. Asimismo, el conocimiento científico obtenido sobre las aguas 
profundas costarricenses, otorga una oportunidad de contribuir a la consolidación de una posición país 
tanto en la definición de la línea política a nivel nacional en torno al océano profundo y sus recursos, así 
como en foros internacionales donde promueva situar al océano profundo como un ambiente merece-
dor de medidas que aseguren la protección de sus ecosistemas y la aplicación del principio precautorio 
ante la ausencia de información sobre el impacto que puedan tener las actividades extractivas en estos 
ambientes, tal como en las negociaciones de BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) o ISA 
(International Seabed Authority).

El océano abierto es dinámico desde la superficie hasta el fondo, con un ritmo constante y tur-
bulencia incesante. En este vasto ambiente, la interacción continua entre elementos vivos y no vivos crea 
una complejidad de infinitas posibilidades. La relación entre la superficie y la profundidad marina es un 
estudio en evolución constante, denominado acoplamiento pelágico bentónico, el cual estudia cómo la 
columna de agua influye sobre el fondo marino y viceversa. Este novedoso campo de la ciencia ofrece gran 
potencial para informar los procesos de gobernanza marina que logren responder a la conexión intrínseca 
del océano profundo.

La productividad del lecho marino no solo depende de su naturaleza geológica, sino también de 
las aguas circundantes. La zona es altamente productiva debido al Domo, un punto clave para pesquerías 
y gobernanza marina (Johnson et al. 2018). Este Domo influye en la columna de agua, facilitando un flujo 
significativo de nutrientes y materiales esenciales que impactan procesos en el fondo y profundidades 
intermedias. Estos procesos son fundamentales para la conectividad oceanográfica y genética en la región.

El territorio marino de Costa Rica constituye un escenario singular y excepcional para la investiga-
ción de áreas marinas complejas y dinámicas, especialmente en lo que respecta a los campos hidrotermales 
recientemente descubiertos. Estos ecosistemas no solo representan un enigma científico intrigante, sino 
que, basándonos en los resultados de la investigación, tienen un rol vital para las poblaciones de especies 
como pulpos, rayas y tiburones. Por lo tanto, se plantea este sitio como una gran oportunidad para imple-
mentar un esquema de gestión que permita la protección de los recursos y asegure la investigación como 
una prioridad, con el propósito de evaluar los servicios ecosistémicos de esta zona, tanto del lecho marino 
como de la columna de agua.
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Basándonos en lo expuesto, identificamos dos modelos de gobernanza en esta zona que tienen 
relevancia con los hallazgos de nuestra investigación. El primero concierne al lecho marino, que está com-
pletamente bajo la jurisdicción del gobierno de Costa Rica. El segundo está relacionado con la columna 
de agua, que aunque depende de Costa Rica, está sujeta a instrumentos de gobernanza que abarcan varias 
Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) o áreas internacionales, como la Convención de Antigua (IATTC, 
2003), las Áreas Marinas de Importancia Ecológica o Biológica (AIEB) (CBD, 2013) y, más recientemente, 
el tratado de aguas internacionales (UN, 2023). Por esta razón, proponemos considerar a Dorado como un 
sitio modelo que ofrece la posibilidad de integrar todos estos esquemas, posicionando a Costa Rica como 
referente en el ámbito de la gobernanza marina.

A la luz de los hallazgos de esta investigación, se identifica que estos sitios cumplen con los argu-
mentos esenciales de singularidad, rol esencial en la supervivencia de poblaciones de especies sensibles con 
tasas de recuperación lentas y su alta productividad, lo cual implica una necesidad de parte del gobierno 
en asignar algún grado de protección, especialmente dado por la presencia de áreas de crianza de pulpos 
y rayas. Por ser especies de las cuales no se tienen muchos datos de su estado poblacional, este sitio exhibe 
características que lo categorizan como Ecosistema Marino Vulnerable (VME) o AIEB. Así mismo, al ser 
un área relativamente pequeña, la logística de gestión se facilita y ofrece la posibilidad de que se proteja 
un amplio volumen al incorporar toda la columna de agua.

V. Conclusión y reflexiones finales

Costa Rica cuenta con un robusto ordenamiento jurídico en materia ambiental que brinda la opor-
tunidad de implementar medidas de gestión basadas en áreas para garantizar la protección de ecosistemas 
marinos vulnerables de profundidad. Las áreas marinas protegidas (AMPs) son una figura que permite 
elevar la importancia que tiene un determinado ecosistema para la biodiversidad marina mediante la puesta 
en marcha de instrumentos que garantizan su conservación y uso sostenible de los recursos a largo plazo.

Partiendo de los hallazgos científicos de la expedición Octopus Odyssey en la cual se determinan 
sitios clave de montículos submarinos y filtraciones hidrotermales asociados a agregaciones de especies 
cuyas características de reproducción y crecimiento las vuelven altamente vulnerables y potencialmente 
endémicas al sitio que se encuentran, resulta esencial para el país tomar acciones que aseguren la con-
servación de esta biodiversidad marina, como puede ser a través del establecimiento de áreas marinas 
protegidas de profundidad. Independientemente de la categoría de manejo que se pudiera definir y los usos 
que esta permitiese, la creación de una AMP de profundidad posicionaría a Costa Rica como uno de los 
pocos países en tomar acciones de conservación específicamente dirigidas a estos ambientes, reforzando 
el discurso y posición que se ha mantenido a nivel internacional.

La sociedad en general y las personas en la toma de decisiones respecto al patrimonio que yace 
en el océano, no cuentan comúnmente con el conocimiento técnico que recaban los científicos, por lo 
que es necesario productos de comunicación diseñados para optimizar la facilidad de transmisión de ese 
conocimiento, sin perder rigurosidad. En este contexto, las estrategias de comunicación efectivas resultan 
necesarias para transmitir datos y conceptos complejos, a una sociedad que está recargada de informa-
ción, pero que debe ser capaz de emitir criterios informados, facilitados por los mismos representantes  
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gubernamentales, en su afán de accionar en buena fe de las labores diplomática y garantizando la transpa-
rencia en la toma de decisiones. Si la sociedad no cuenta con la información del recurso que les pertenece, 
resulta desafiante hacerles ver lo imperante de hacer una gestión sostenible de un sistema que cuenta con 
sus capacidades de carga y umbrales de impacto, muchos aún sin definir.

Este manuscrito busca ser una referencia para comprender la importancia de la exploración e 
investigación en el océano profundo en Costa Rica y su traducción en la implementación de políticas 
públicas ambientales a largo plazo que beneficien a la humanidad y al ecosistema marino en su conjunto. 
Adicionalmente, busca inspirar a líderes de estado, diplomáticos y al público general, al resaltar cómo Costa 
Rica puede abrir camino hacia la sostenibilidad oceánica global mediante una combinación de investiga-
ción, políticas y diplomacia, y cómo esta visión puede ser aplicada a nivel mundial.
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Resumen

El lanzamiento de la Década de los Océanos en el año 2017 estableció nuevas visiones entre la ciencia y 
política, para fortalecer la investigación y la gestión de los océanos y las costas. Con un 92% de superficie 
marina, Costa Rica es una nación de mar, que posee una gran diversidad marina, y que realiza esfuerzos 
para conocer mejor sus recursos costeros y marinos. En los últimos 20 años, se han desarrollado políticas 
para promover la gestión integrada de nuestras zonas costeras y la creación de áreas marinas protegidas. 
Mediante la investigación de las universidades públicas, conocemos mejor, aunque de manera incompleta, 
cómo se encuentran nuestros recursos pesqueros y acuicultura, los impactos de la contaminación marina 
y sus efectos sobre organismos y ecosistemas, los impactos del cambio climático, así como los esfuerzos 
para impulsar la conservación marina y la restauración de los ecosistemas marino-costeros y sus servi-
cios. Del análisis de estas áreas de estudios, es evidente, que existen vacíos de información que deben 
ser abordados para generar más información científica que permita la toma de decisiones adecuadas y 
basadas en la ciencia, con el objeto de mejorar las políticas púbicas relacionadas a las zonas costeras, sus 
recursos, los servicios ecosistémicos, la gestión de las numerosas fuentes de contaminación continental 
que llegan a la costa y la adaptación al cambio climático.

11 1Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, (CIMAR), Universidad de Costa Rica
 2Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica
 3Escuela de Química, Universidad de Costa Rica
 4Centro de Investigación Geof ísicas, (CIGEFI), Universidad de Costa Rica
 5Escuela de Física, Universidad de Costa Rica
 6Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional
 7Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), Universidad Nacional
 8Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical (CIBET), Universidad de Costa Rica
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1. Introduction

The ocean covers more than 70% of the Earth’s surface. Of this vast area, more than 80% consists 
of depths greater than 2,000 m. Throughout human history, the oceans have been a means of transpor-
tation, recreation, food, oil and mineral extraction, and more recently, a source of substances of medical 
value. However, many parts of oceanic waters suffer from some type of pollution. The degradation of 
marine and coastal habitats is notorious, with a significant loss of marine diversity. There has also been 
marked contamination from solid waste and fishing nets, which have formed large “islands” of plastic 
in the ocean gyres with an enormous impact on marine life (NOAA, 2020). On the other hand, climate 
change is causing gradual but very significant changes in the acidity of oceanic waters, with serious eco-
nomic and environmental consequences. Also linked to climate change, the increase in sea level due to 
warming of the waters, along with other factors such extraordinary tides and waves, extraordinary waves, 
and El Niño-Southern Oscillation, have caused significant coastal erosion, loss of mangrove forests, and 
coral reef bleaching. In response to this situation, June 8th was declared as World Oceans Day by the 
United Nations in 2008, highlighting that the ocean is not just another resource, but it is the resource that 
makes all other resources possible. Likewise, the United Nations declared the Decade of Ocean Science 
for Sustainable Development 2021-2031 (https://oceandecade.org/es/) on December 2017, with the aim 
of establishing a common framework to support the scientific understanding needed for the sustainable 
development of the world´s oceans. The Ocean Decade also supports the efforts of countries to achieve 

https://oceandecade.org/es/
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the sustainable development goals (SDGs) of the 2030 Agenda for Sustainable Development, in particular 
SDG 14 on health and life in the oceans.

Located on the frontier between the Caribbean Sea and the Pacific Ocean, Costa Rica is undoubt-
edly a “blue” nation (Fig. 1). The total area of this “small” country in Central America is composed of only 
8% landmass while 92% of its total surface is marine. Costa Rica´s marine areas are highly diverse, serving 
as a home to 3.5% of the world’s marine biodiversity (Wehrtmann & Cortes, 2009). The largest mountain 
range in the country is the Coco Submarine Volcanic Range, which extends 780 km submerged in the Pa-
cific Ocean and includes a key island for the country, Isla del Coco. About 60% of Costa Rica´s oceans are 
deeper than 2000m, of which only a small portion have been explored, offering enormous opportunities 
for scientific studies through international collaborations (Cortés & Cambronero, this volume). Costa Rica 
has a wide variety of marine and coastal habitats (Nielsen & Quesada, 2006; Cortés, 2016 a,b). However, 
many of these habitats are degraded and overexploited, contaminated by (micro-) plastics, emerging con-
taminants, organic matter, and trace metals (see below: Marine Pollution) (Ambientico, 2013). In addition, 
overfishing of many marine resources is a problem and despite of this situation there are constant efforts 
by the Costa Rican Government to continue bottom-trawl fishing, which has been virtually banned in 
Costa Rica since 2013.

Despite these challenges, Costa Rica has produced a wealth of scientific information about its 
oceans, mostly generated by public universities. Here, we present a brief overview of key efforts by aca-
demics thus far towards understanding marine habitats and resources in Costa Rica.

2. Integrated coastal management

During the United Nations Conference on Environment and Development, 175 countries 
adopted the Agenda 21 by consensus. This Agenda provides guidance on the various aspects of pos-
itive human interaction with the environment (Olsen et al., 1995), and its Chapter 17 addressed the 
international call for an integrated coastal management approach. Integrated Coastal Management 
(ICM) has been considered worldwide as an appropriate approach to implement comprehensive 
programs for the protection or development of coastal regions (Cuadrado-Quesada al., 2018). Costa 
Rica has been highlighted as the first developing country to initiate an ICM program (Sorensen, 1990, 
2000), linked to the creation of the Maritime-Terrestrial Zone Law at the end of the 1970s (Decree 
No. 6043, March 2, 1977). This Law established that the maritime terrestrial zone (ZMT) corresponds 
to the 200 m horizontal strip inland of the high tide line or the upper limit of estuarine or coastal 
wetlands (i.e. mangroves) and is of a public nature belonging to the State. Academic efforts in inte-
grated management of its coastal zones began in 1993 with the seminar “Integrated Management of 
Coastal Zones in Central America”, organized by the University of Costa Rica (UCR). This seminar 
included the participation of several researchers from European and North American universities 
and concluded the need for the region to develop human resources trained in ICM. In 1997, the UCR 
joined the ALFA-COSTA International Network (ALFA Program of the European Union), coordi-
nated by the University of Bremen, Germany, from which the Postgraduate Program in Integrated 
Management of Tropical Coastal Areas (GIACT) at the UCR was born. Also, the GIACT started in 
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2002 at the UCR within the framework of a second international Network: the ALFA-GIACT. On the 
other hand, during the first half of the 2000s, the Costa Rican government, public universities and 
various non-governmental organizations (NGOs) came together and prepared the National Strategy 
for Integrated Management of Marine-Coastal Resources (CZEE, 2008), which was evaluated very 
positively by Caviedes (2011). At the beginning of the second decade of the 21 century, the academy 
was part of another important effort in Costa Rica to generate the first National Policy for the Sea, 
which included the vision of governance and ICM. In addition, a presidential commission issued a 
report on marine governance and highlighted the importance of Costa Rica working more on this 
aspect to improve its public policies related to its coasts and resources. In 2009, the UCR, the National 
University (UNA) and the Ministry of the Environment (MINAE) joined the Iberoamerican Network 
for ICM (IBERMAR), which worked on diagnoses and proposals regarding the 10 principles of the 
decalogue of the GIAL group of the University of Cádiz, Spain (Morales-Ramírez et al., 2009, 2011). 
Similarly, both the UCR and the UNA, together with the MINAE and the French cooperation, formed 
part of the Cousteau Observatory for the Coasts and Seas of Central America (OCCA), which defined 
key action areas, including integrated environmental management (Quirós et al., 2017). Positive ex-
periences with integrated coastal management processes have been carried out in different areas of 
Costa Rica including in the northern Pacific coast (Sánchez et al., 2014), at Cabo Blanco in the central 
Pacific (Morales-Ramírez et al., 2014), and in the southern Pacific (Silva & Carrillo, 2004). A review 
of the progress of these initiatives in the country has been detailed in Samper-Villarreal et al. (2020). 
Despite strengths such as the existence of national strategies, policies, instruments for ICM, and, the 
existence of a Vice Ministry of Waters, Seas, Coasts and Wetlands for a limited time (Morales-Ramírez 
& Mora, 2015), as well as the existence of postgraduate programs in public universities on ICM, 
Costa Rica still needs to strengthen its public policy with concrete application of ICM principles 
(Morales-Ramírez, 2013). In particular, Costa Rica´s coastal zones are characterized by the lowest 
human development indices (Atlas Desarrollo Humano Cantonal, 2021). In a comprehensive analysis 
of ICM in Latin America and the Caribbean, Barragan (2020) placed again Costa Rica as a country 
in transition on its path to development of the ICM, a condition that has not changed between 2001 
and 2019. Recently, the UCR took over the general coordination of the IBERMAR network and will 
organize the IV Ibero-American Congress of Integrated Coastal Zone Management in 2027, which 
will take place in Costa Rica.

3. Marine Conservation

Costa Rica is a country that is globally respected for its natural resource and habitat conservation 
initiatives. The National System of Protected Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación - SINAC), 
as part of the MINAE, is a robust and autonomous governmental institution that was conceived and de-
signed to manage protected areas, as well as to promote the development of the regional economy and 
culture (CIZEE-CR, 2008). The first protected wilderness area that included a marine surface in Costa Rica 
was the Cabo Blanco Absolute Natural Reserve created in 1963, being a pioneer in the Central American 
region. Currently, Costa Rica has reached the global goal of protecting 30% of its national waters, thanks 
to the National Statute No. 43368-MINAE published in 2022.
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Octocorales Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, Pacífico de Costa Rica.  
Foto cortesía Karol Ulate

Currently, Costa Rica has 13 marine protected areas, of which four are no-take zones and the re-
maining areas have a management plan that allows the use of marine resources under controlled conditions. 
However, the country does not have sufficient financial support to enforce its conservation initiatives in 
full and is believed that there are many illegal activities around and within these areas (López-Garro et al., 
2016; Sánchez-Jiménez et al., 2014). The impact of these illegal activities on the organisms that inhabit these 
areas is unknown. SINAC and public universities have formed alliances to create monitoring protocols to 
assess the impacts of illegal activities on these marine ecosystems.
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A key turning point was reached in 2016 with the formalization at the national level of various 
ecological monitoring protocols focused on marine coastal ecosystems, with the aim of obtaining robust 
and comparable information over time and between protected areas. This work was supported by local 
academics and covered ecosystems such as sandy beaches, rocky beaches, coral reefs, and marine organis-
ms such as cetaceans and sea turtles. In subsequent years, the academic sector supported the training of 
park rangers, who oversaw the field monitoring efforts in some areas. In later years, the academic sector 
identified other priority ecosystems and organisms to be assessed and proposed applicable methodologies 
in mangroves, rocky reefs, and pelagic fish. Each of these new methodological techniques was evaluated by 
experts at the national level, and a major effort was made by the universities to train government personnel, 
not only in field implementation, but also in data processing and their interpretation.

This monitoring capacity building of SINAC staff is motivated by the scientific community and 
the ultimate goal of these monitoring protocols is to have scientifically valid data that can provide insight 
into condition of the habitat and population. This will ultimately allow science-based decision-making 
options for local and national conservation decision makers. In Costa Rica’s marine and coastal areas, there 
are unique management models within the Central American region, where local communities, NGOs, 
tourism companies, and the fishing sector, as well as scientific representatives from state universities can 
actively participate in the decision-making process. These management structures, created by law, aim to 
give ownership and active participation to those directly involved in these areas, in order to motivate the 
conservation of marine resources (Ley de Biodiversidad No.7788, 1998).

4. Climate change

Temperature increase and ocean acidification

According to Castellanos et al. (2022), there is “high confidence” that ocean and coastal ecosystems 
in Central America, such as coral reefs, estuaries, mangroves, and sandy beaches, are highly sensitive and 
negatively affected by climate change, especially in relation to global and regional increases in surface 
sea and air temperature (e.g., Almazroui et al., 2021) and ocean acidification. Ocean acidification in par-
ticular has led to the creation of a regional network to better understand its impacts and management12. 
Some of these impacts include a reduction in coral abundance and an increase in the number of coral 
bleaching events. Impacts may be amplified in conjunction with natural climate variability such as the El 
Niño-Southern Oscillation or ENSO (e.g., Alvarado et al., 2020). Other impacts include changes in salinity, 
plankton communities, and ocean and coastal food web structures, loss of vegetated wetlands, and changes 
in seafloor communities. This highlights that climate change is also affecting activities in the Exclusive 
Economic Zones of Central America (Castellanos et al., 2022).

12 Red Latinoamericana de Acidificación del Océano: Plan de Gobernanza. Documento Técnico. Primera Edición, 32 pp. October 2020.  
DOI: 10.13140/RG.2.2.35544.52486
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Sea level rise and coastal erosion

Castellanos et al. (2022) also reported that there was “high confidence” that sea-level hazard is af-
fecting coastal areas in Central America. In Costa Rica, there have been several studies reporting observed 
and projected evidence of coastal flooding (e.g. Lizano Araya & Lizano Rodríguez, 2022; Pérez-Briceño 
& Lizano Rodríguez, 2021). Coastal flooding affects Costa Rica´s coastal infrastructure, protected areas, 
agricultural land, and leads to saltwater intrusion into freshwater sources for human and animal con-
sumption. In addition, important socio-economic activities, such as the import and export of goods, and 
national and international tourism, will be affected by coastal flooding. Furthermore, most of the coastal 
areas in Costa Rica are among the least developed socioeconomically13, thereby increasing the vulnerabil-
ity and exposure. The risks these communities are under have been related to key issues, including water 
insecurity, systemic risks of surpassing infrastructure and public service systems, coral reef ecosystem 
degradation due to coral bleaching and coastal socio-ecological systems will be affected due to sea level 
rise, storm surges, and coastal erosion (Castellanos et al., 2022).

Tropical cyclones

The evidence for the role of human influence on changes in the frequency of occurrence and in-
tensity of tropical cyclones (including tropical storms and hurricanes) has been further strengthened in the 
latest report from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), published this year, compared 
with the previous report in 2014. There is “high confidence” that heavy rainfall and an increased proportion 
of strong winds in tropical cyclones associated with climate change will cause flooding in many regions, 
including coastal areas and low-lying cities (“medium to high confidence”). The proportion of major (cat-
egory 3–5 hurricanes) tropical cyclones is likely to have increased over the last four decades (IPCC, 2023).

For Central America, especially the coastal areas of Nicaragua and Costa Rica, it is alarming that 
since 2016 at least six tropical storms have passed near or impacted the coast: Otto (21-26 November 2016), 
Eta (31 October to 14 November 2020), Iota (13-18 November 2020), Bonnie (1-9 July 2022), and Julia (7-10 
October 2022). These storms had considerable negative impact on communities around Costa Rica. The 
occurrence of major hurricanes near Central American coasts shows an increasing trend (although not yet 
significant) from 1970 to 2021 (Martínez et al., 2023). This potentially indicates changes in climate that may 
have altered the trajectories of storms in recent decades leading to higher flood risks in our coastal regions.

Inland extreme sediment transport to sea

At the global level, there are many studies that suggest a future increase of flooding in the Central 
American region due to climate change. In Costa Rica, recent work using a pessimistic greenhouse gas 
concentration scenario associated with climate change showed projected significant future (mid-century) 
increases in the design stream flows of hydraulic structures in most of the hydrological basins of the Pa-
cific slope (Hidalgo et al. 2023). This increase in the frequency of extreme floods could arguably result in 

13 https://www.undp.org/es/costa-rica/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal; https://www.mideplan.go.cr/indice-desarrollo-social

https://www.undp.org/es/costa-rica/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal
https://www.mideplan.go.cr/indice-desarrollo-social
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increased sediment loads to the estuaries and coastal areas, but to our knowledge, the magnitude of this 
potential impact has not been assessed yet.

Increased aridity

Climatological aridity is a condition that can be related to the balance between precipitation (water 
supply) and potential evapotranspiration (PET or water demand from the atmosphere). Any change in either 
of these variables can cause increases or decreases in aridity. Note that since PET is related to temperature, 
as temperature increases (for example, due to global warming), the demand for water from the atmosphere 
increases, and therefore, aridity will increase, unless there is a compensating increase in associated water 
supply with an increase in precipitation. Increased aridity is associated with drier soils, which adversely 
affects vegetation (crops and natural), water resource availability for human and environmental systems, 
increased wildfire risk, higher erosion potential, and other related impacts.

The warmest climatological average temperatures found in Costa Rica are recorded in its coastal 
areas (Hidalgo et al., 2017). In particular, the lowlands of the Pacific northwest region of the Guanacaste 
province, which also recorded the lowest national annual rainfall. For this reason, Guanacaste is the area 
with the greatest relative climatological aridity in the country. The aridity conditions of Guanacaste make 
it part of the Central American Dry Corridor, a region of generally drier conditions with a well-defined dry 
season (Quesada-Hernández et al., 2019). The coastal regions of Guanacaste will experience significant 
increases in temperature along with decreases in precipitation and modeled annual stream flow by the 
end of the century (Moreno et al., 2019; Hidalgo et al., 2021). Other studies have shown that future large-
scale climate features in the surrounding oceans would increase the likelihood of more frequent, severe, 
and sustained droughts in the future (Pascale et al., 2021).

5. Fisheries and aquaculture

Shrimp bottom-trawl fisheries

There is a relatively large body of literature on shrimp bottom-trawl fisheries produced by various 
Costa Rican institutions. During the initial phase of trawling in Costa Rica (see Álvarez & Ross, 2010), 
some scattered reports were made available by government agencies in the 1970s, followed by studies con-
ducted by scientists from the Universidad de Costa Rica and the Universidad Nacional. This early research 
period included studies analyzing the discarded bycatch in commercial shrimp fisheries in the Golfo de 
Nicoya and Golfo de Papagayo (Campos, 1983, 1986). There were also studies on the Penaeus stylirostris 
(“camarón blanco”) shrimp fishery in the Golfo de Nicoya (Palacios et al., 1996). The first stock assessment 
of P. stylirostris was also done for the Golfo de Nicoya (Tabash & Palacios, 1996). Overall, there have been 
several published contributions by academic institutions to support our understanding of the ecology of 
commercially exploited shrimp species (e.g., Alfaro et al., 1993; Palacios et al., 1993; Palacios Villegas & 
Vargas Barquero, 2000) and about the shrimp bottom-trawl fishery along the Pacific coast (e.g., Tabash 
Blanco, 2007). Due to declining catches of shallow-water shrimp and a shift to fishing in deeper waters, a 
more recent focus of fishery research has been on the deep-water shrimp fishery in Costa Rica (for review 
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see Wehrtmann & Nielsen-Muñoz, 2009; Wehrtmann et al., 2012). Important information about decapods 
associated with this fishery has been made available by Wehrtmann & Echeverría-Sáenz (2007), while Arana 
et al. (2013) compared the bycatch associated to the fishery of two deep-water shrimp species in Chile and 
Costa Rica. This study concluded that species diversity was considerably higher in Costa Rica and that 
5.7 kg of bycatch were caught per kg of shrimp in Costa Rica compared to only 1.1 kg in Chile on average. 
Currently, the government fishing institute (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura - INCOPESCA) 
is conducting a new study on the deep-water shrimp trawl fishery along the Pacific coast of Costa Rica.

Collaboration of students, invited researcher from Brazil and the crew members  
of the commercial shrimp trawler “Onuva” as part of a Public-Private-Partnership Project lead by the  

Unidad de Investigación Pesquera y Acuicultura (UNIP) of the Centro de Investigación  
en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), Universidad de Costa Rica (Credit: Ingo Wehrtmann).

Mollusks

Mollusks are another example of the importance of research carried out by public universities in 
Costa Rica. Over the years, numerous studies have been carried out on these organisms, which include sev-
eral commercially important species. The focus of these studies has varied considerably, from bacteriological  
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studies to the use of a hydrocarbon contamination index, from the evaluation of different sampling methods 
for the “chucheca” (Grandiarca grandis) and “piangüa” (Anadara tuberculosa) to population and distribution 
studies, including ecological characteristics and their conservation and management (see Appendix for 
additional references). Another study on the fishery potential of “piangüas” concluded that conservation 
measures are urgently needed to avoid local extinction, as happened to the formerly abundant and larger 
sister species the “chucheca” (Stern-Pirlot & Wolff, 2006) Moreover, the results of some of these studies 
served as input for the 2018-2023 management plan of “piangüas” (A. tuberculosa and Anadara similis) 
in the mangroves of Bahía Golfito, on the southern Pacific coast of Costa Rica (SINAC-ACOSA, 2018).

Sharks

Our knowledge of sharks in Costa Rican waters has been shaped by studies led by scientists from 
public universities in the country with important contributions from researchers from national and regional 
non-governmental organizations (NGOs), often in collaboration with national park rangers (e.g., Zanella 
et al., 2016). Research has focused on four geographic regions: (1) Isla del Coco; (2) coastal areas of the 
northern Pacific; (3) Golfo Dulce and coastal areas of the southern Pacific; and (4) seamounts connecting 
the offshore island Isla del Coco with the Galapagos Islands (see Appendix for additional references). Im-
portant information on the vulnerability of sharks and other elasmobranchs to bottom trawl fishery in Costa 
Rica has been provided by studies conducted by the UCR (Clarke et al., 2016, 2018), while several studies 
have analyzed shark catches in various artisanal fisheries along the Pacific coast of Costa Rica (López-Ga-
rro et al., 2009; Zanella et al., 2009), including in Golfo Dulce (López-Garro & Zanella, 2015, Zanella & 
López-Garro, 2015). The results of these and other studies have provided valuable input to management 
and conservation issues. An evaluation of the available information of chondrichthyan fishes (sharks, rays, 
and chimaeras) in Costa Rica was carried out to identify knowledge gaps, to discuss fishery-related threats, 
and to highlight management challenges and research needs (Espinoza et al., 2018). It is also important to 
note that current research on these threatened species in Costa Rica is conducted using non-lethal methods 
and is based on acoustic telemetry (Zanella et al., 2019; Matley et al., 2022) and baited remote underwater 
video – BRUVs (Cambra et al., 2021). Finally, international collaborations of Costa Rican researchers from 
the UCR allowed for a better understanding of the feeding ecology of common demersal elasmobranch 
species using modern techniques such as stable isotope analysis (Espinoza et al., 2015).

Artisanal fisheries in the Golfo de Nicoya

The Golfo de Nicoya is one of the most important areas for small-scale artisanal fishing in Costa 
Rica (Castro-Campos & Jiménez-Ramón, 2021). The UNA has conducted most of the studies on biological 
aspects of the species targeted by artisanal fishers in the Golfo de Nicoya. Although not the only species of 
commercial interest, the spotted rose snapper (Lutjanus guttatus) has received the most attention, including 
studies on its reproductive biology, growth, feeding habits, and key aspects of its fishery biology, among 
others (see Appendix for additional references). “Corvinas” (Cynoscion spp.; Sciaenidae) are another group 
of fishes commercially exploited by artisanal fishers. Their size at maturity has been reported for the Golfo 
de Nicoya, which is crucial information for the proper management of these resources (Campos, 1992). 
More recent studies on commercially important fishery stocks in the area include the stock assessment of 
the genus Opisthonema as part of sardine fishery (Corrales, 2010), species composition and sizes in bottom 
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line fishery (Villarreal-Bogarín, 2001), fish abundance and diversity (Bartels et al., 2016), identification 
of ecosystem services in communities (Umaña-Blanco & Arroyo-Zeledón, 2021), species identification 
through analysis of mitochondrial DNA sequences (Umaña-Castro et al., 2021).

Likewise, the Golfo de Nicoya has also received special attention from researchers at public uni-
versities as it is one of the most important areas of employment opportunities for coastal communities. 
These efforts have led to the publication of information on stock assessments (Corrales, 2010), the cur-
rent state of fisheries (Vega Corrales et al., 2013), species composition and sizes in bottom line fishing 
(Villarreal-Bogarín, 2001), fish abundance and diversity (León, 1973; Bartels et al., 2016), species biology 
(Rojas, 1997b; Vásquez-Arias 1999), identification of ecosystem services in communities (Umaña-Blanco 
& Arroyo-Zeledón, 2021), species identification (Peterson, 1956; Umaña-Castro et al., 2021).

Other fisheries

Other important contributions of the public universities to fishery resources in Costa Rica are 
related to the blue crab fishery. In the 1980s and 1990s, the UCR published several papers on the biology 
and ecology of “jaibas” Callinecetes arcuatus (e.g., DeVries et al., 1983; Dittel et al., 1985, Dittel, 1993). As 
part of a collaboration between the Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) 
of the UCR and the Leibniz Centre for Tropical Marine Research of the University of Bremen, Germany, 
the blue crab fishery in the Golfo de Nicoya was evaluated, concluding that the maximum effort of 1600 
traps recommended by the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), is unlikely to 
be sustainable for the crab population (Fischer & Wolff, (2006).

Finally, another valuable contribution of public universities to the management of artisanal fisheries 
was provided by (Bystrom et al. (2017). These authors used socio-ecological perceptions of the fishers in 
Bejuco, on the Pacific coast of Costa Rica, as well as seven years of catch data of spotted rose snappers 
(Lutjanus guttatus) to evaluate the performance of these fisheries. Based on the results obtained, the au-
thors were able to develop a series of useful management recommendations.

Aquaculture

Research on marine aquaculture in Costa Rica has focused mainly on three groups: fish, bivalves, 
and shrimps. The species that have received the most attention are the shrimps Litopenaeus vannamei, L. 
stylirostris and L. occidentalis. At the beginning of the 21st century, efforts were focused on understanding 
the reproductive biology of shrimp (see reference link for relevant publications). In addition, and thanks 
to the results of studies carried out by the Universidad Nacional, it has been possible to define the role 
of neurotransmitters on the male reproductive mechanism (Alfaro et al., 2007), models of male sexual 
maturation (Alfaro-Montoya et al., 2017), and locate the gland that controls masculinity in crustaceans 
(Alfaro-Montoya & Hernández, 2012). One of the main concerns in shrimp farming is infectious diseases, 
which cause deformities and reduced growth, among other problems. Various studies have focused on 
these issues (Parajeles Mora et al., 2021, Peña Navarro et al. 2020) and analyzed the prevalence of the main 
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infectious diseases in L. vannamei (Peña-Navarro & Varela-Mejías, 2016). Biotechnological advances for 
mariculture in Costa Rica have been summarized by the Universidad Nacional (Rojas-Alfaro et al., 2017). 
Finally, public universities conducted several studies to establish the culture of white shrimp L. vannamei 
in floating cages in the Golfo de Nicoya as a productive alternative in responsible fishing areas.

The challenges associated with poverty and overexploitation of resources along the coasts of 
Costa Rica have led to studies on the mariculture potential of native fish and bivalve species. Since the 
1990s, research on seed production, growth (Boza-Abarca et al., 2008), reproduction (Boza-Abarca 
et al., 2011), feeding (Carvajal-Oses, 2013), and culture of the spotted rose snapper (L. guttatus) have 
provided information on fundamental aspects of its behavior as well as valuable data on its potential for 
reproduction in captivity and culture (Olivares & Boza-Abarca, 1998; Chacón-Guzmán, 2010, Herre-
ra-Ulloa et al., 2010; Chacón-Guzmán et al., 2021). In 2002, a floating cage culture project was developed 
to promote sustainable development, equity, and the resilience of the link between social and ecological 
systems (Herrera-Ulloa et al., 2010). This project was developed by the Parque Marino del Pacífico, an 
organization of MINAET, with the support of UNA, later joined by INCOPESCA (Herrera-Ulloa et al., 
2009). An evaluation of the environmental perception of L. guttatus juvenile releases as an educational 
and awareness-raising tool for the conservation of the marine resources in the Golfo de Nicoya con-
cluded that the active participation of the population increases awareness of the conservation of coastal 
marine resources (Chacón-Guzmán et al., 2019). On the other hand, studies of public universities about 
bivalve aquaculture have focused mainly on the development of oyster mariculture in the Costa Rican 
Pacific (Arias et al., 1998-1999; Quesada-Céspedes et al., 2019) and to a lesser extent on other species 
such as mussels (Ureña-Juárez & Peralta, 2020).

6. Restoration of marine-coastal ecosystems

Climate Change Mitigation – Blue carbon

Mangrove forests and seagrass meadows are habitats that act as sinks for organic carbon, there-
by contributing to climate change mitigation (Mcleod et al., 2011). Quantifying the carbon stored in 
these habitats is based on estimates of their total area, the organic carbon (OC) in their biomass and 
associated sediment, and their active sequestration rates per year. In Costa Rica, 99% of mangrove 
forests are located on the Pacific coast (Cortés, 2016). The spatial distribution of mangroves has been 
assessed at the national level through the National Forest Inventory (REDD/CCAD-GIZ - SINAC, 
2015). In February 2023, the national Map of Mangrove Ecosystems 2021 was officially released by the 
Costa Rican government with an estimated 52,802 ha of mangroves (SINAC & CATIE, 2023). Pub-
lished studies on the carbon content of Costa Rican mangrove forests have reported 70-225 Mg OC 
ha-1 stored in mangrove trees (Manrow-Villalobos & Vilchez-Alvarado, 2012; Taylor et al., 2015) and 
410-654 Mg OC ha-1 in their associated sediment measured to a total depth of 3 m (Boone Kauffman et 
al., 2017). The conversion of mangrove forests to shrimp aquaculture ponds in the central Pacific coast 
of Costa Rica has been shown to cause a drastic loss of carbon in their biomass and sediment (Boone 
Kauffman et al., 2017). OC sequestration rates in mangroves of Costa Rica have not been reported to 
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date. The carbon content of sediment from Costa Rican mangroves has also been included in global 
modeling studies (Ouyang & Lee, 2020; Rovai et al., 2018), while other efforts to quantify OC in Costa 
Rican mangrove forests have been reported in theses and grey literature (see Appendix for additional 
references). Mapping of Costa Rican seagrasses has only been conducted by the Universidad de Costa 
Rica, which reported the spatial distribution of seagrass meadows on the Pacific and Caribbean coasts 
and an estimated area of 133 ha (Samper-Villarreal et al., 2018). Seagrass meadows in Costa Rica store 
0.02-3.7 Mg OC ha-1in their biomass (Samper-Villarreal et al., 2022) and 160-358 Mg OC ha-1 in their 
associated sediment standardized to 1 m depth (Samper Villarreal et al., 2020, 2022). The sources of 
carbon stored in seagrass sediment have been studied at several meadows throughout the country using 
carbon and nitrogen stable isotopes, with percentage contributions of seagrass carbon ranging from 
12% to 51% (Samper-Villarreal et al., 2020, 2020). Studies in Costa Rican meadows have also shown 
that more OC is stored in their biomass when the meadows are composed of larger species, such as 
the turtle grass Thalassia testudinum (Samper-Villarreal et al., 2022). Other studies on carbon storage 
in Caribbean meadows revealed that OC stored in biomass and associated sediment increased when 
seagrasses were protected from excessive grazing by sea turtles, allowing leaves to become longer and 
wider (Samper Villarreal et al., 2022). An increase of up to 4 cm in relative sediment level was found 
when meadows were protected from grazing over a 13-month time period (Samper Villarreal et al., 
2022). Despite 210Pb dating of sediment profiles along the Caribbean coast, the carbon sequestration 
and sediment accumulation rates in seagrasses have yet to be reported for Costa Rica, due to challenges 
associated with sediment bioturbation and mixing (Samper-Villarreal et al., 2022).

Ecological Restoration of Coastal Ecosystems

In Costa Rica, a country that is 92% marine, there is a great variety of marine and coastal eco-
systems. However, these habitats have been severely degraded, mainly due to anthropogenic pressures. 
As a country with a history of successful terrestrial reforestation, there has been an increasing focus on 
marine habitat restoration initiatives in recent years. Coral reef restoration in particular made progress, 
with a focus on assessing the feasibility of “coral gardening”, a process that involves collecting fragments 
of living corals and attaching them to various hard structures such as disks or pegs, monitoring their 
survival rates and growth in “nurseries” using different materials and shapes, carefully “weeding” them 
by removing the growth of unwanted organisms and protecting them from grazers, and then “planting” 
them in areas or coral reef degradation once they have grown to a certain size. Studies on the survival 
of coral fragments of differing sizes, during different seasons and using various structures of different 
materials and shapes have been conducted on the Pacific coast of Costa Rica at Bahía Culebra and Golfo 
Dulce (Chomitz et al., 2023b; Combillet et al., 2022; Fabregat-Malé et al., 2023; Vargas Ugalde et al., 
2020). There have also been studies on the changes in associated fauna during coral restoration (Chomitz 
et al., 2023a). Studies have also highlighted the importance of understanding local community percep-
tions and the socioeconomic context as key components of coral reef restoration efforts (Palou Zúniga 
et al., 2023; Villalobos-Cubero et al., 2023). Coral reef restoration initiatives have also been developed 
along the Pacific coast of Costa Rica by NGOs, local associations, and students from local universities 
(see Appendix for additional references).
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Restoration structures type “araña” in Playa Blanca, Bahía Culebra, Pacific coast of Costa Rica,  
with fragments of the coral Pocillopora spp. as part of a research project of the Centro de Investigación  
en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), Universidad de Costa Rica (Credit: Juan José Alvarado).

Mangrove restoration has focused on the Pacific coast, where most of the country’s mangroves 
are located. Mangrove areas that have been cleared for agriculture, ponds for shrimp aquaculture and 
salt production, and for coastal development are key sites for restoration projects. An abandoned shrimp 
pond on the Pacific coast of Costa Rica at an unspecified location was reported to have undergone a 
hydrological restoration ten years ago, and the results were a 64% increase in total basal area of man-
grove species compared to a control site, yet other sites did not show this level of improvement (Lewis 
et al., 2019). A study in the Golfo de Nicoya, Pacific coast, of mangrove regeneration in shrimp ponds 
that had been inactive for 1-10 yr and 11-20 years showed slow and unpredictable recolonization and 
development of mangroves and carbon content in the ponds compared to controls (Cordero-Murillo et 
al., 2023). This highlights the need for active restoration of hydrological dynamics as part of mangrove 
restoration initiatives. Carbon stored in mangrove forests has also been known to decrease drastically 
in Costa Rica (Boone Kauffman et al., 2017), highlighting the benefits of their restoration for climate 
change mitigation. Many mangrove restoration initiatives in Costa Rica include propagule growth in 
“nurseries” and planting of seedlings by community associations and NGOs, the government, and stu-
dent thesis projects (see Appendix for additional references).
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Seagrass meadows in Costa Rica have been degraded and disappeared at several sites in Costa 
Rica and are thus in need for ecological restoration efforts. On the Pacific coast of Costa Rica, seagrass 
meadows have disappeared from two sites in association with strong storms (Cortés, 2001) and possible 
nutrient overloading (Samper-Villarreal et al., 2020). In the Caribbean, long-term monitoring has shown 
a decline in seagrass meadows (Cortés et al., 2010; Loría-Naranjo et al., 2018), similar to other meadows 
in the Caribbean (van Tussenbroek et al., 2014). The degradation of Caribbean meadows has been linked 
to excessive grazing by sea turtles (Samper-Villarreal et al., 2022). Despite the degradation of Costa Rican 
meadows, there is only one seagrass restoration initiative currently underway in Bahía Culebra on the 
Pacific coast, where a baseline study of current seagrass distribution and environmental conditions is 
currently underway.

7. Marine Pollution

The government of Costa Rica has made efforts to reduce and manage its solid waste generated by 
daily activities. The country, however, does not have the infrastructure that allows it to provide adequate 
waste management (Ministerio de Salud & Ministerio de Ambiente y Energía, 2021). The amount of waste 
in Costa Rica’s territorial seas is unknown (CENIGA, 2020), but it has been estimated that approximately 
3,732 tons/day are generated in the country, of which only 3% is recycled or co-processed. Therefore, it 
can be assumed that a lot of waste ends up in our oceans either accidentally or intentionally. The sectors 
most affected by marine pollution are tourism and fishing, which account for more than 217,000 jobs, or 
9% of Costa Rica’s working population. Therefore, the cost of inadequate waste management will have an 
economic impact not only in these sectors, but also at the national level (Ministerio de Salud & Ministerio 
de Ambiente y Energía, 2021).

The connectivity of riparian ecosystems directly affects the health of coastal marine ecosystems. 
Costa Rica has abundant and diverse water resources, which not only support a high biodiversity of organ-
isms, but are also essential for the social and economic well-being of the country. Accelerated industrial 
and urban development, however, has degraded the quality of the main hydrographic basins of the Greater 
Metropolitan Area. At the national level, poor solid waste management, mismanagement of land use around 
watersheds, and unplanned urban development have been identified as the main factors threatening the 
health status of both terrestrial and marine ecosystems (Rodríguez & Sáenz 2020).

Poor wastewater management is one of the main threats to coastal water quality in Costa Rica 
(Badilla-Aguilar & Mora-Alvarado, 2019; Laureano-Rosario et al., 2021). The results of studies conducted 
by Costa Rican researchers from public universities, in collaboration with international colleagues, showed 
that the presence of fecal coliforms is very common on beaches near population centers (Laureano-Rosario 
et al., 2021, Montiel Mora & Gómez Ramírez, 2023). Another problem associated with poor wastewater 
management is the presence of emerging contaminants, which include components of pharmaceutical 
and personal care products (PPCPs) and antibiotics. Important contributions to these issues have been 
published by Costa Rican researchers as part of international collaborative projects that detected PPCPs 
in coastal surface waters collected along the Pacific and Caribbean coasts (Spongberg et al., 2011) and the 
presence of 70 pharmaceutical compounds in wastewater treatment plants (Ramírez-Morales et al., 2020).
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The quantification of PPCPs in coastal waters is rare, in part because there are no regulations re-
garding their presence in coastal waters, and because the laboratory techniques required for their analysis 
are usually expensive and sophisticated. However, a profile of substances used in aquaculture in coastal areas 
need to be included in future monitoring programs. For example, antibiotics of the tetracycline group have 
been reported to be widely used in shrimp production (de la Cruz et al., 2014), and there are many incon-
sistencies between labeling and actual concentration in animal feed (including shrimp aquaculture) in Costa 
Rica (Granados-Chinchilla et al., 2012; Leiva et al., 2019). Antibiotics are of particular concern for human 
health and aquaculture due to the development of antibiotic resistance in pathogenic bacterial species.

Pesticides can reach coastal ecosystems via rivers that drain agricultural areas, but sampling in 
marine areas is rare in Costa Rica. Chemical pollution is expected to be relevant to Costa Rican coasts 
because the country ranks high in the world for pesticide use per hectare, where intensive monocultures 
occupy slopes where large rivers that drain into the sea transport toxic concentrations of pesticides (Ech-
everría-Sáenz et al., 2021).

Other less studied contaminants are metals. Recently, the concentration of a number of metal 
elements (Cd, Cu, Cr, Mn, Ni, Pb Zn and total Hg) in sediment and biota was compared between the 
northern Caribbean coast, which is more affected by agriculture and port activities, and the southern 
Caribbean coast for reference (Méndez et al., 2021). Although a tendency towards higher concentrations 
of metals was found on the northern Caribbean coast, these two coasts did not show differences overall. 
However, the analysis of biota, including macroalgae and sponges, showed that sediment metals are bio-
available and can be bioaccumulated in these organisms and higher concentrations of Mn were detected 
compared to previous studies (Méndez et al., 2021). Further research is needed to determine if there is a 
relationship between the regular aerial application of fungicides and Mn in the Caribbean slopes or if this 
is the result of natural conditions.

Another source of contamination is microplastics, which are small particles typically created by the 
fragmentation of larger plastic pieces (Gillibert et al., 2019). This process, however, is not the only source, 
as there are microplastics created from a primary source, which is mainly used for cleaning products and 
to improve their abrasive power (Auta et al., 2017). Microplastics are considered a hazardous pollutant 
of global concern because scientists worldwide have found that they are omnipresent, with pathways of 
dispersion through the water cycle as well as airborne (Allen et al., 2019; Zhang et al., 2021; Surendran 
et al., 2023). In Costa Rica, research groups from public universities have detected these particles in sea-
water and sediment (Johnson et al., 2018; Sagot Valverde, 2022), as well as in organisms such as fish and 
crustaceans, both marine and freshwater, as well as in marine mollusks (Bermúdez-Guzmán et al., 2020; 
Astorga et al., 2022; Astorga-Peréz et al., 2022; Rojas-Jimenez et al., 2022). The presence of microplastics in 
Costa Rica is consistent with results from similar studies worldwide for marine environments (see Coyle et 
al., 2020; Yang et al., 2021). However, it is alarming that these particles have also been detected in aquatic 
organisms of the remote offshore island Isla de Coco (Astorga et al., 2022). Recently, the national academic 
sector has studied the effects of this pollutant in aquatic organisms (Guillén-Watson et al., 2023), as well 
as the implications for the human health of the consumption of microplastics and plasticizers by marine 
species (Montero et al., 2023).
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8. Conclusions and recommendations

In the last 20 years, Costa Rica has developed a series of policies that have allowed it to seek, with 
clear objectives, a development model for its coastal areas, based on the concept of integrated management 
of its coasts. Efforts must continue to ensure the proper management of marine protected areas. This is 
why the role of universities has taken on a unique value by getting involved not only in the evaluation of 
ecosystems and the organisms that inhabit them, but also in supporting government institutions in their 
decision-making.

As shown by this certainly incomplete overview, the research carried out by the public universities 
is very important for your understanding of the various aspects related to fisheries and aquaculture in 
Costa Rica. The national and international networks developed by these universities have been funda-
mental in the scientific progress of our knowledge of these aquatic resources. However, our knowledge 
of Costa Rican fisheries and aquaculture resources is far from complete. For example, basic information 
for management purposes, such as legal catch sizes, is lacking for the majority of commercially important 
species. In addition, there are no biomass estimates for the main species fished in the country, and there 
are resource management plans are available that include, among other things, on-board monitoring on 
fishery vessels, estimation and updating of catch quotas, and control of illegal and unregulated fishing.

In the other hand, the high vulnerability to climate impacts and the level of emissions in Central 
America, forces the need for a greater focus on adaptation measures within existing public policy instru-
ments, strengthening the role of the Climate Change Office (Dirección de Cambio Climático de Costa 
Rica in Spanish) within the Ministry of the Environment (MINAE in Spanish). There is an urgent call 
for adaptation action to improve the climate monitoring network of surface and aerial weather stations 
in the region, including coastal areas. There are significant opportunities to strengthen collaboration in 
these areas between academic institutions, such as the UCR, and government agencies responsible for 
systematic Earth observation and meteorological and hydrological monitoring, normally assigned to the 
National Meteorological and Hydrological Services.

A key to mitigating climate change is knowing the rates of carbon sequestration and sediment 
accumulation rates. Despite efforts made in seagrass meadows Costa Rica does not know these rates in 
mangroves and seagrasses, and further funding and focus on research in this area is urgently needed. As 
marine wetlands, both mangroves and seagrasses have been in Costa Rica since 1992 under the Ramsar 
Convention on Wetlands. The conservation of mangroves and seagrasses in Costa Rica is also supported 
by the National Strategy of Blue Carbon and the National Wetlands Policy (2019-2030) recently presented 
in February 2023, which is currently the United Nations Decade of Ecosystem Restoration (2021-2030). A 
regional network on mangrove and seagrass restoration (Tropical Restoration Network - TRN), based at 
the Universidad de Costa Rica, has recently been developed to increase scientific collaboration, exchange 
of experiences and capacity building on this topic in the region. In particular, mangrove restoration 
in Costa Rica has been developed through the collaboration of the Centro Agronómico Tropical de  
Investigación y Enseñanza (CATIE), the NGO Conservation International and the Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación (SINAC) of the Costa Rican government. Finally, research on contamination in 
coastal-marine zones is costly, and additional studies are urgently needed to assess the presence, distribu-
tion, and impact of these hazardous contaminants in the environment and for the public health. Antibiotics 
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must be included in such monitoring because of the development of microbial resistance in humans and 
aquaculture pathogens. Furthermore, the results of the studies conducted by public universities must have 
a greater incidence in national policies, since the last two national development plans did not even mention 
universities as relevant actors when referring to pollution issues (MIDEPLAN, 2014, 2018).

Ver bibliograf ía exhaustiva en Apéndice al final de la Revista.
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Hacia una gestión sistémica  
marino-costera: El enfoque de la cuenca al mar

Alexander López14

Resumen

El enfoque de la cuenca del mar es una planificación 
basada en la gestión integrada de los recursos hídri-
cos que toma en cuenta toda la cuenca hidrográfica 
como una estructura unida a la zona marino-costera 
y al océano. Todo ello, genera una interdependencia 
ecosistémica entre las cuencas, los entornos marinos 
y la promoción de prácticas sostenibles en las acti-
vidades humanas. Por muchos años las agendas de 
gestión ambiental de recursos hídricos y la de gestión 
marino-costeras y de los océanos estuvieron separa-
das, como si se tratara de dos mundos distintos, pero 
claramente la salud de las costas, mares y océano 
depende de la salud de las cuencas hidrográficas. 
La implementación del enfoque de la cuenca al mar 
puede tener una serie de impactos positivos entre 
ellos puede contribuir a disminuir la contaminación 
e igualmente impacta el desarrollo económico ya que 
una cuenca hidrográfica y una zona marino-costera 
saludable también puede impulsar las industrias del 
turismo, la agricultura, la silvicultura y la generación 
de energía, entre otros.

Abstract

The source-to-sea approach is a planning based on 
integrated water resources management that consid-
ers the entire watershed as a structure linked to the 
marine-coastal zone and the ocean. All this generates 
an ecosystem interdependence between watersheds 
and marine environments, and the promotion of 
sustainable practices in human activities. For many 
years, the agendas of freshwater resources and ma-
rine-coastal and ocean management were separated, 
as if they were two different worlds, but clearly the 
health of coasts, seas and the ocean depend on the 
health of watersheds. The implementation of the 
source- to- sea approach can have several positive 
impacts, among them can help reduce pollution and 
impacts economic development as a healthy water-
shed and coastal-marine zone can also boost the 
industries of tourism, agriculture, forestry, energy 
generation, among others.

Palabras claves: Cuenca hidrográfica, zona mari-
no-costera, planificación, cambio climático, gestión 
sistémica

Keywords: Watershed, coastal-zone, planning, cli-
mate change, system management

¿Qué es el enfoque de la cuenca al mar?

El salmón para reproducirse migra desde el océano hacia ríos y arroyos para desovar, y luego las 
crías regresan al océano, el salmón es un ejemplo emblemático de la necesidad de un enfoque de gestión 
holístico que integre la cuenca hidrográfica con la gestión marino-costera y el océano. Es por ello, que el 
enfoque de la cuenca al mar es un intento de respuesta frente a esta necesidad, al ser una estrategia integral 
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para abordar la gestión y conservación de recursos hídricos y ecosistemas marino-costeros. Su importancia 
radica en dos aspectos clave: en primer lugar, provee una visión integral y sistémica, al considerar todos 
los elementos dentro de una cuenca, desde las fuentes de agua hasta su desembocadura en el mar. Esto 
incluye ríos, lagos, humedales y zonas costeras. En segundo lugar, por las conexiones ecológicas, ya que 
reconoce que los ecosistemas acuáticos están interconectados. Las acciones en una parte de la cuenca 
pueden afectar a otras áreas aguas abajo o en la costa.

Por todo ello, el enfoque de la cuenca del mar es una planificación basada en la gestión integrada 
de los recursos hídricos que toma en cuenta toda la cuenca hidrográfica como una estructura unida entre 
sí. De esta manera, se puede definir como “una visión amplia de arreglos y acciones (políticas, estratégi-
cas, técnicas y de gobernanza) que permitan reducir la degradación de los flujos naturales de aguas que 
fluyen desde las cuencas hacia el mar” (SICA, 2023)15; esto contribuye a la resolución de un problema 
que ha afectado a los ecosistemas marítimos mejorando las condiciones de vida en la satisfacción de las 
necesidades de los seres humanos.

Por consiguiente, este abordaje pretende “entender los procesos, las interacciones y buscar propues-
tas de solución que se adapten también a los esquemas ya existentes, a las variables sociales, ambientales, 
políticas y económicas” (Musálem et al., 2018)16. Todo ello, genera una interdependencia ecosistémica 
entre las cuencas y los entornos marinos y la promoción de prácticas sostenibles en las actividades huma-
nas, lo cual si es bien gestionado redunda en la protección y conservación de los ambientes terrestres y 
acuáticos, la prevención y control de la contaminación del recurso hídrico, de proteger y usar de manera 
equitativa el agua.

Existen diversas formas en las que los cursos de agua dulce están interconectados con el mar, algunos 
de los ejemplos que ilustran la interconexión esencial entre los ríos y el mar, se encuentran a continuación, 
éstos subrayan la importancia de una gestión integrada y sostenible de los ecosistemas acuáticos:

• Estuarios: son zonas donde los ríos se encuentran con el mar, en éstos el agua dulce del río se 
mezcla con el agua salada del océano, creando un hábitat único y productivo. Los estuarios son 
vitales para la reproducción de muchas especies marinas y actúan como criaderos naturales.

• Migración de peces: muchas especies de peces realizan migraciones entre el agua dulce de 
los ríos y el agua salada del océano. Los denominados peces diádromos por su capacidad de 
migrar desempeñan un papel fundamental para muchas comunidades ribereñas como fuente 
de proteína, entre las especies más conocidas están el salmón, róbalo y el sábalo.

• Transporte de sedimentos: los ríos transportan sedimentos desde las cuencas fluviales hasta el 
mar. El delta está compuesto por un cúmulo de brazos fluviales formados por los sedimentos 

15 SICA. (2023). CCAD presenta el enfoque de la cuenca al mar en el OUR OCEAN 2023. sica.int. Recuperado 13 de octubre de 2023, de 
https://www.sica.int/noticias/ccad-presenta-el-enfoque-de-la-cuenca-al-mar-en-el-our-ocean-2023_1_131742.html

16 Musálem-Castillejos, K., Cámara-Córdova, J., Laino-Guanes, R., González-Espinosa, M., & Ramírez-Marcial, N. (2014). Manejo integral de 
cuencas hidrográficas. (MICH): el enfoque utilizado en el proyecto FORDECyT Cuenca Grijalva. Montañas, pueblos y agua: dimensiones 
y realidades de la cuenca Grijalva. Editorial Juan Pablos, México, 80-102.

https://www.sica.int/noticias/ccad-presenta-el-enfoque-de-la-cuenca-al-mar-en-el-our-ocean-2023_1_13
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que transporta el río. Estos deltas en la desembocadura del río son hábitats ricos en biodiver-
sidad y muy productivos en términos de agricultura.

• Ciclo de nutrientes: los ríos llevan nutrientes desde las tierras hacia el mar. Por ejemplo, el 
nitrógeno y el fósforo que provienen de actividades humanas y procesos naturales en tierra 
pueden llegar al océano a través de los ríos. Los nutrientes y los sedimentos transportados por 
los ríos pueden aumentar la productividad biológica en áreas costeras y estuarios. Esto influye 
en la disponibilidad de alimentos para la vida marina.

• Influencia en la calidad del agua: la calidad del agua de los ríos puede afectar la composición 
del agua en áreas costeras cercanas a la desembocadura. Por ejemplo, la contaminación en un 
río puede tener impactos en los ecosistemas marinos aguas abajo.

Las interacciones complejas y múltiples de la cuenca y el mar

Las interacciones son múltiples y complejas, cuyo entendimiento se hace cada vez más necesario, 
es así como en términos generales hay tres grandes elementos que hacen de este enfoque uno importante 
en la gestión territorial de los recursos hídricos y los marino-costeros y oceánicos.

En primer lugar, puede generar políticas de gestión integral de los entornos marinos: la protec-
ción de los ecosistemas marinos está estrechamente relacionada con la preservación de las cuencas, este 
enfoque describe la cuenca como “unidad de gestión de los recursos naturales, es necesaria cuando se 
analizan interacciones f ísico-biológicas y socio ambientales relacionadas con el agua y su interacción 
con otros recursos naturales” (Jiménez et al., 2019)17. Es fundamental comprender que para la preser-
vación de los recursos hídricos se requiere un análisis detallado de las interacciones entre los elementos 
f ísicos, biológicos y socioambientales vinculados al agua y su relación con otros recursos naturales de 
los ecosistemas marinos.

En segundo lugar, este enfoque remite a la necesidad de fomentar la cooperación entre actores 
como mecanismo de gestión y de solución de problemas: promueve la participación entre los diferentes 
actores, como comunidades, gobiernos, países, instituciones, entre otros. Donde “la cooperación resulta 
un elemento clave para implementar soluciones que permitan fomentar una gobernanza efectiva de las 
cuencas compartidas” (Elías, 2018)18. Por lo tanto, de esta manera se abordan los problemas de forma 
integrada y colaborativa entre los actores, luchando por un objetivo entre sí, como el uso adecuado de los 
recursos hídricos.

Como tercer elemento, el tratamiento desde la perspectiva de la cuenca al mar promueve una 
gestión sistémica e integrada, es decir parte de la idea de que el todo es más que la suma de las partes y por 
ende la gestión debe ser hecha a partir del entendimiento de la interrelación de las partes o subsistemas. 

17 Jiménez-Otárola, F., & Benegas-Negri, L. (2019). Experiencias y contribuciones del CATIE al manejo y gestión de cuencas hidrográficas en 
América tropical. Revista de Ciencias Ambientales, 53(1), 153-170.

18 Elías, G. (2018). Marco para una Gobernanza del Agua: hacia una cooperación en cuencas transfronterizas



Revista Costarricense de Política Exterior

Edición especial: Diplomacia Azul: Una mirada hacia el Océano

73

Por lo tanto, la cuenca conocida como un sistema interconectado, se puede abordar de una manera ade-
cuada, un uso responsable y equitativo del agua tanto en los ecosistemas terrestres como en los acuáticos.

Es igualmente importante identificar los principales desaf íos que enfrentan las zonas marino-cos-
teras y que afectan tanto a los ecosistemas como a las comunidades que dependen de ellos.

• Contaminación y residuos: la contaminación por desechos sólidos, químicos y nutrientes 
puede dañar la calidad del agua y afectar la vida marina y los ecosistemas costeros. El tema de 
los plásticos es reconocido como uno de los impactos negativos más importantes que tiene la 
mala gestión territorial en los ecosistemas marinos.

• Cambio climático y calentamiento global: el aumento de la temperatura del agua, los 
fenómenos climáticos extremos y la acidificación están afectando los ecosistemas marinos y 
costeros, así como las comunidades que dependen de ellos. El océano se está volviendo más 
ácido debido a que absorbe más CO2 de la atmósfera, y al mismo tiempo, los niveles de oxí-
geno disminuyen, esta acidificación amenaza entre otros ecosistemas a los arrecifes de coral.

• Desarrollo costero no sostenible: la urbanización y la construcción de infraestructuras en 
zonas costeras pueden alterar los hábitats naturales y aumentar la vulnerabilidad ante eventos 
climáticos extremos. Por ejemplo, en Centroamérica la mayor parte de la población se asienta 
en la costa pacífica, donde se ha desarrollado una gran cantidad de infraestructura con poca 
regulación.

• Falta de planificación y gestión integrada: la ausencia de una planificación y gestión coordi-
nada entre las autoridades locales y los actores involucrados puede llevar a la sobreexplotación 
y degradación de los recursos.

• Pérdida de hábitats cruciales: la destrucción de manglares, arrecifes de coral y otros hábitats 
importantes para la vida marina y costera pueden tener consecuencias graves para la biodi-
versidad y la resiliencia ante desastres naturales. Es conocido el importante papel que juegan 
los manglares como barreras naturales frente a tormentas y otros fenómenos.

• Problemas socioeconómicos: las comunidades que dependen de los recursos marinos y 
costeros pueden sufrir pérdidas económicas y de empleo debido a la disminución de los recur-
sos pesqueros y la degradación del ambiente. El cambio climático ciertamente ha agravado la 
situación para los pescadores artesanales quienes tienen que consumir más horas y recursos 
para pescar, esto debido a la migración de los peces a aguas más frías.

Los anteriores problemas están interconectados y requieren enfoques integrados y colaborativos 
para su gestión y mitigación efectiva.
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¿Cómo se podría implementar el enfoque de la cuenca al mar?

La implementación del enfoque de la cuenca al mar se podría aplicar a partir de una serie de pasos, 
entre ellos:

• Planificación de gestión integrada: es fundamental formular un plan en el manejo de los 
recursos hídricos que cubra toda la cuenca, desde las áreas terrestres hasta el océano. Este 
plan debe incluir a todos los diferentes actores relevantes. Franz (2022)19 comenta “para tener 
éxito, necesitamos un enfoque de “todos manos a la obra”, y debemos trabajar a través de las 
alianzas existentes y con todas las partes”. A partir de esto, genera mecanismos de coordinación 
y colaboración para la toma de decisiones.

• Identificación de amenazas y vulnerabilidades: identificar los riesgos naturales y antropo-
génicos que afectan a la cuenca y al ecosistema marino asociado, como consecuencia de ello, el 
establecimiento de metas y objetivos para definir metas claras y medibles para la conservación 
y uso sostenible de los recursos de la cuenca y el ecosistema marino.

• Zonificación y ordenamiento territorial: establecer zonas con diferentes usos y restricciones, 
considerando la capacidad de carga del ecosistema y los fines de conservación.

• Adaptación al cambio climático: integrar estrategias de adaptación al cambio climático en 
la gestión de la cuenca y el ecosistema marino.

• Participación y educación: la participación de las comunidades es fundamental para el éxito 
de la implementación del enfoque de cuenca al mar, por eso se debe generar una participa-
ción de visión compartida entre varios actores, con la ayuda de la educación se “promueve la 
participación con equidad del universo de actores involucrados en la cuenca y fortalece los 
vínculos asociativos y de confianza” (Luciano et al., 2011).20

• Implementación de medidas de conservación y restauración: “mejorar la calidad del há-
bitat y el funcionamiento del ecosistema mediante medidas de restauración y cuidado” (Franz, 
2022)21. Esto puede incluir la creación de zonas marinas protegidas.

• Seguimiento y evaluación: es vital establecer sistemas de seguimiento y evaluación para 
entender el funcionamiento del agua y los entornos marinos y costeros.

19 Franz, H. (2022). Plan de acción para la resiliencia de la cuenca: del árbol al mar: Plan de restauración a nivel paisaje y recuperación del 
salmón en la cuenca hidrográfica del Snohomish. dnr.wa.gov.

20 Luciano, W., Jiménez Otárola, F., Faustino, J., & Carrera Gambeta, F. (2011). Integración de los enfoques de gestión de cuencas y bosque 
modelo para la gobernanza ambiental: la experiencia de Sabana Yegua, República Dominicana. Gestión Integrada de Recursos Naturales a 
Escala de Paisaje.

21 Franz, H. (2022). Plan de acción para la resiliencia de la cuenca: del árbol al mar: Plan de restauración a nivel paisaje y recuperación del 
salmón en la cuenca hidrográfica del Snohomish. dnr.wa.gov.

http://dnr.wa.gov
http://dnr.wa.gov
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En conclusión, la implementación del enfoque de la cuenca al mar es un proceso multifacético 
que requiere varios pasos para su funcionamiento, pero que ante todo requiere una colaboración clave de 
todos los diferentes actores.

Principales desafíos implementando el enfoque de la cuenca al mar

El implementar este enfoque de la cuenca al mar, conlleva una serie de pasos que a su vez presentan 
desaf íos y retos, siendo algunos de ellos:

• Complejidad de los ecosistemas: se refiere a la dificultad de comprender y gestionar ade-
cuadamente la complejidad de los ecosistemas marinos y las cuencas hidrográficas que son 
sistemas dinámicos y complejos. De acuerdo con Benegas (2008)22, se requiere un enfoque 
que integre conocimientos científicos, técnicos y tradicionales para abordar los desaf íos am-
bientales, sociales y económicos relacionados con estos ecosistemas.

• Financiamiento: se refiere a la necesidad de obtener financiamiento adecuado y sostenible 
para implementar el enfoque de la cuenca al mar, que puede requerir inversiones significativas 
en infraestructura, monitoreo y educación entre otras actividades.

• Gobernanza y marco legal: para trabajar en cuencas se necesita una “gobernabilidad y gober-
nanza construidas a partir del marco legal y normativo existente; con frecuencia es necesario 
modificar dicho marco legal y normativo” (Benegas et al., 2008)23. Por consiguiente, esto reper-
cute en la creación de nuevas leyes, regulaciones y políticas que fomenten la gestión integrada 
de los recursos hídricos y la protección de los ecosistemas marinos.

• Cambio climático: los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, la 
acidificación del océano y los eventos climáticos extremos, pueden tener un impacto signifi-
cativo en los ecosistemas marinos y las cuencas hidrográficas. Además, Benegas et al. (2008)24 
comparte que la adaptación al cambio climático requiere procesos de aprendizaje social basados 
en la percepción del riesgo y la elaboración de estrategias para responder adecuadamente.

• Educación y conciencia pública: la falta de conciencia y comprensión sobre la importancia 
de la gestión integrada de los recursos hídricos y la protección de los ecosistemas marinos es 
un gran desaf ío ya que las partes y los actores relacionados son los mayores contaminantes 
en las cuencas, y su poca conciencia genera grandes repercusiones en las zonas terrestres y 
marinas donde se encuentran los recursos hídricos.

22 Benegas, L., Jiménez Otárola, F., Faustino, J., & Gentes, I. (2008). Experiencias y desaf íos para la cogestión de cuencas hidrográficas en 
América Latina: conclusiones del seminario internacional. Recursos Naturales y Ambiente Número 55 (diciembre 2008), páginas 129-133.

23 Benegas, L., Jiménez Otárola, F., Faustino, J., & Gentes, I. (2008). Experiencias y desaf íos para la cogestión de cuencas hidrográficas en 
América Latina: conclusiones del seminario internacional. Recursos Naturales y Ambiente Número 55 (diciembre 2008), páginas 129-133.

24 Benegas, L., Jiménez Otárola, F., Faustino, J., & Gentes, I. (2008). Experiencias y desaf íos para la cogestión de cuencas hidrográficas en 
América Latina: conclusiones del seminario internacional. Recursos Naturales y Ambiente Número 55 (diciembre 2008), páginas 129-133.
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La implementación del enfoque de la cuenca al mar puede tener una serie de impactos positivos 
en las costas, mares y el océano, es así como claramente puede contribuir a disminuir la contaminación 
de las cuencas, que puede tener origen natural o humano. El agua que escurre por la superficie arrastra 
los contaminantes hacia el cuerpo de agua receptor. Con una buena gestión se puede identificar y contro-
lar los tipos y fuentes de contaminación. Las actividades humanas que afectan a la cuenca son muchas, 
como el desarrollo urbano, la agricultura y el uso de sistemas sépticos. Igualmente, contribuye a la salud 
económica, ya que una cuenca hidrográfica saludable también puede impulsar las industrias del turismo, 
la agricultura, la silvicultura y la generación de energía, entre otros.

Finalmente, es preciso señalar que ya se pueden identificar algunos esfuerzos a nivel global por 
poner en práctica el enfoque de la cuenca al mar, lo cual es un buen inicio, pero claramente el camino por 
recorrer es todavía bastante largo. Entre los ejemplos más conocidos están:

• Arrecife Mesoamericano: el enfoque de la cuenca al arrecife se encuentra en desarrollo y 
aplicación entre los países que comparten este importante arrecife: México, Belice, Honduras 
y Guatemala. Las acciones se centran en reducir la degradación de los flujos naturales de agua 
que termina impactando el arrecife.

• Gran Barrera de Coral, Australia: este es un ejemplo emblemático de la aplicación del en-
foque de cuenca al mar. Se llevan a cabo esfuerzos para reducir la escorrentía de nutrientes y 
sedimentos desde la cuenca del río Burdekin hacia el arrecife de coral.

• Mar Báltico: varios países ribereños del Mar Báltico han implementado estrategias de gestión 
de cuencas fluviales para reducir la carga de nutrientes y contaminantes que llegan al mar. Esto 
incluye la regulación de la agricultura y el tratamiento de aguas residuales.

• Delta del Mekong: Vietnam y sus países vecinos en la Península Indochina están trabajando 
en un enfoque de cuenca al mar en el Delta del Mekong para abordar los desaf íos de gestión 
del agua, como la salinización y la intrusión de agua salada desde el mar.

• Delta del Níger: en Nigeria se están realizando esfuerzos para enfrentar los desaf íos ambien-
tales en el delta del Río Níger, incluida la gestión de la explotación petrolera y la restauración 
de ecosistemas de manglares.

Estos ejemplos ilustran cómo diferentes regiones del mundo están aplicando el enfoque de cuenca 
al mar para atender los retos ambientales de manera sistémica y cohesionada, considerando la conexión 
entre las áreas terrestres y marinas. Cada caso puede tener enfoques específicos adaptados a las condiciones 
locales y a los desaf íos particulares que enfrenta la cuenca y el ecosistema marino asociado.

Como reflexión final se puede argumentar que el fenómeno de cambio climático ha venido a 
visibilizar lo que ya era evidente, las altas interacciones entre tierra y mar, ello por cuanto el incremento 
del nivel del mar, las modificaciones cuantitativas y cualitativas del recurso hídrico, los impactos en los 
ecosistemas marino-costeros son ahora más evidentes. Por muchos años, las agendas de gestión ambiental 
de recursos hídricos y la de gestión marino-costeras y del océano estuvieron separadas, como si se tratara 
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de dos mundos distintos. En ese sentido, lo que el enfoque de la cuenca al mar vino a poner de relieve es 
que no se puede hacer gestión sostenible de un espacio sin el otro, ya que los niveles de interacción son 
muy altos y variados, la salud de las costas, mares y el océano depende de la salud de las cuencas hidrográ-
ficas, y es por ello que para el salmón, los manglares y los arrecifes de coral su futuro depende de que los 
tomadores de decisiones y en general todos los actores entiendan esta dinámica y actúen en consecuencia.
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Dimensiones conceptuales para 
entender el nexo ciencia política en el 

desarrollo sostenible del océano

Fernando D. Mora-Rodríguez25

Introducción

La articulación entre actores políticos no se da en el vacío, se da en un espacio determinado. Este 
se construye y puede describirse como territorio, donde las decisiones se dan a partir de necesidades e 
intereses, existiendo saberes de por medio, como el caso del saber científico (donde se conjugan datos, 
evidencia, información o conocimiento).

El proceso decisional en el territorio puede implicar o no la utilización de saber científico. Existen 
hoy enfoques decisionales que han permitido hacer evidente la necesidad de considerar la ciencia para 
lograr el desarrollo territorial, y en específico esfuerzos ligados a la esfera global que buscan estimular la 
decisión con ciencia. Dos de los conceptos que se han ido acuñando son el de asesoramiento científico a 
gobiernos y el de diplomacia científica, haciendo alusión a la capacidad que existe hoy en diferentes actores 
dentro de la gobernanza global y nacional para generar conocimiento útil para gobernar el territorio. En 
este artículo se busca hacer visible que el concepto de territorio se refiere al componente oceánico.

En el ámbito del océano que nos ocupa esos elementos han venido en aumento gracias a las dis-
cusiones multilaterales, a la necesidad de contar con mayor información a disposición para los países y 
espacios de negociación vinculados con instrumentos internacionales, a la acción detonada por diferentes 
reuniones y que permitieron dar un marco de acción global para el desarrollo sostenible, incluido el océano. 
Es el caso de la Declaración de Estocolmo en 1972, la puesta en marcha de la Convención de Derecho del 
Mar de 1982, el Informe Brundtland de 1987 o la Declaración de Rio de 1992, entre otros que dan lugar al 
Decenio de los Océanos (2021-2030) como parte de los esfuerzos por lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (2015) de las Naciones Unidas.

En este artículo se exploran algunas dimensiones conceptuales para entender las relaciones entre 
la gestión del conocimiento y la toma de decisiones a nivel político para lograr el desarrollo sostenible del 
océano, lo acá expuesto se basa en el proceso de investigación doctoral del autor, que busca analizar cómo 
se relaciona el asesoramiento científico (vinculado con la ciencia climática, la pérdida de biodiversidad  
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y la contaminación marina) con la capacidad estatal para, para ejercer responsablemente su jurisdicción 
en el océano, entendido como parte de su territorio y lograr su desarrollo.

La utilización del conocimiento científico  
dentro de la capacidad estatal de gobierno

En primer lugar, es relevante destacar que las decisiones de los gobiernos están determinadas por 
una serie de factores que se dan en un determinado espacio – tiempo – sociedad. Uno de estos factores es 
la intencionalidad con la que se suman el conocimiento y la asesoría científica para tomar decisiones en 
el gobierno y la concreción de acciones de agenda pública encaminadas al desarrollo del territorio, esto 
dentro de mecanismos de gobernanza que integren a tomadores de decisión y gestores de conocimiento 
(por ejemplo, la academia o las organizaciones públicas, privadas o no gubernamentales).

En el caso de la capacidad estatal, es necesario indicar que ésta permite el impulso, la legitimidad, 
la credibilidad y la efectividad del gobierno por maximizar su rol de orquestador en la gestión pública. 
Para Bertranou (2015, p. 39), la capacidad estatal es la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines 
que le han sido asignados interna o externamente; (p. 40) remitiendo de manera más directa el accionar 
de las organizaciones públicas en el marco de políticas. Centeno . (2017, p. 9), indica que estas además 
involucran lo burocrático, el gerencialismo, y la capacidad organizacional para procesar información, im-
plementar políticas y mantener los sistemas de gobierno. Cingolangi (2013, p. 27) por su parte, indica que 
esta capacidad se da en la combinación de algunas de estas dimensiones del poder estatal: a) coercitivo / 
militar; b) fiscal; c) administrativo / implementación; d) transformadora o industrializadora; e) cobertura 
relacional / territorial; f ) legal; y g) político. El argumento expuesto por estos autores nos permite descifrar 
la noción en la que se ha desarrollado el concepto de capacidad estatal y como finalmente aporta al fin 
definido por las organizaciones gubernamentales a partir de los problemas públicos.

Se puede señalar, además, que existe una relación intrínseca entre el gobierno, sus mecanismos 
de gobernanza y el territorio donde se toman las decisiones. Elementos que no pueden ser desasociados 
y que tienen una interacción constante en la dinámica de sociedad. Esto se traduce en relaciones socio 
políticas y en la producción socioespacial del territorio, considerada como territorialidad, y que incluye 
procesos internos como la respuesta institucional desarrollada para la atención de los problemas públicos, 
la valorización que se pueda llegar a tener de la ciencia y la asesoría científica para tomar decisiones, y las 
capacidades estatales vinculadas a las organizaciones públicas para lograr aprovechar ese conocimiento 
científico y traducirlo en decisiones oportunas junto a mecanismos de gobernanza efectivos para impulsar 
el desarrollo territorial.

También, las presiones y los estímulos externos que pueden detonar en el favorecimiento o no del 
uso de la ciencia para la toma de decisiones. Caso de la participación de los países dentro de las actividades 
vinculadas a instrumentos internacionales, o a partir de las relaciones internacionales y la política exterior, 
dentro de ello la oportunidad de concretar cooperación por medio de la diplomacia científica.

En este marco, es necesario subrayar las acciones que se han venido tomando desde los organismos 
globales relacionados al estudio y comprensión de la crisis climática, de la pérdida de biodiversidad y de la 
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contaminación marina y su efecto en las decisiones multilaterales en la esfera global y el estímulo o efecto 
que generan en la política doméstica, derivadas de la interfaz ciencia-política.

Esta interfaz es vista como la vinculación entre comunidades científicas y tomadores de decisión, 
una rama de interés en el potenciamiento de la capacidad estatal. Dentro de ésta, el asesoramiento cientí-
fico a gobiernos puede jugar un rol importante debido a la concreción de conocimiento desde el método 
científico, validado por la comunidad científica que proporciona evidencia a ser utilizada en la toma de 
decisiones o diseño de políticas públicas. Para comprender estas relaciones se exploran algunas de las 
dimensiones conceptuales que tienen un rol medular.

Hacia un enfoque del desarrollo

El concepto de desarrollo es polisémico y complejo. Este concepto ha venido en constante evo-
lución a lo largo de la historia humana. Arcos (2008, p. 10), señala que la idea de desarrollo es una idea 
compleja, haciendo referencia justamente a ese proceso histórico que ha sumado no solo en la mutación o 
transformación del concepto, sino en las diferentes connotaciones que ha tomado y la variopinta realidad 
del concepto general de desarrollo hoy día.

Desarrollo como concepto es establecido en la década de los años cuarenta como reflejo de las 
discusiones ligadas a la teoría de los límites del crecimiento en la década anterior. Es importante indicar 
que la conceptualización del desarrollo ha permitido a lo largo del siglo XX e inicios del presente, dibujar 
diferentes líneas que orientan las preocupaciones del momento y los intereses por lograr el bienestar de 
las personas como un elemento central de las decisiones políticas.

Un elemento de interés es que la discusión hacia un concepto de desarrollo que integre de manera 
más plausible todos los aspectos sigue en auge. Dentro de esta discusión al igual que el crecimiento econó-
mico; la degradación ambiental y las crisis sistémicas producidas por la pérdida de estabilidad ambiental y 
salud ecológica se mantienen, dando lugar a acuerdos multilaterales en el marco del desarrollo sostenible 
que hacen visible la necesidad de accionar para favorecer una solución urgente, incluyendo la emergencia 
climática, el aceleramiento del peligro de extinción de especies y el alto nivel de contaminación de los 
espacios oceánicos.

Construcción y deconstrucción sociopolítica de la territorialidad

La concepción del territorio ha venido en constante cambio. La ramificación de su conceptualiza-
ción ha permitido el desarrollo de descripciones tangibles y operativas, así como intangibles y sujetas de 
la construcción subjetiva. A nivel más operativo se puede decir que un territorio es el espacio geográfico 
que goza de una serie de bordes o límites, permitiendo con ello no solo su delimitación, sino el relacio-
namiento y la construcción de identidad territorial y apego por parte de quienes lo habitan. A nivel más 
intangible, el territorio puede entenderse como el espacio significativo de personas que comparten un interés 
espacio-temporal construido a partir de su percepción, subjetividad y vivencias, orientado por el interés 
colectivo de propiciar acuerdos que les permita tener un sentimiento de resguardo y protección, o como 
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lo ha señalado Jean Gottman tomando significado de abrigo. Para Jessop (2017, p. 199) los imaginarios 
socioespaciales aportan además una base importante para activar formas específicas en cuanto a territorio, 
escala, lugar y redes de intervención estatal y para políticas territoriales dentro del Estado (y contra él).

En esta lógica de pensamiento, se puede afirmar que todo territorio está destinado a ser objeto de 
decisiones. Desde su concepción, delimitación y proceso de desarrollo territorial, la decisión política será 
requerimiento esencial para impulsar ese espacio. En esta lógica, Haesbaert (2013), expresa que el territorio 
está vinculado siempre con el poder y con el control de procesos sociales mediante el control del espacio. 
Tomando valor el hecho de que todo proceso de construcción del territorio y deconstrucción de este se 
da a partir de las decisiones que suceden tanto dentro de este (proceso interno), como fuera (presiones o 
estímulos externos). Siendo un tema de alto interés para entender que existen presiones externas que hacen 
que los gobiernos de estos territorios tomen decisiones. Además, existe por ende una relación intrínseca 
entre el territorio y sus habitantes. Para Haesbaert (2013), el territorio es dotado de una estructura com-
pleja, de carácter relacional, sobre todo considerando que el territorio forma parte de la sociedad y, por lo 
tanto, es indisociable de ésta. Consideración oportuna para entender el proceso decisional que sucede y 
abarca los cambios y transformaciones que se pueden dar a nivel del espacio socioterritorial.

En los casos del proceso de territorialidad oceánica, la administración del espacio y la intención 
del desarrollo son dos elementos fundamentales. Dávalos (2016, p. 16), dirige su atención en que para 
administrar adecuadamente el mar, se lo debe asimilar a la noción de un complejo sistema conformado 
por los denominados vectores oceanopolíticos, que constituyen los aspectos más relevantes del mismo y 
sobre los cuales el Estado tiene la obligación de actuar para lograr un uso más eficiente y efectivo, además, 
que las políticas oceánicas y costeras de un Estado deben ser capaces de articular los vectores oceanopo-
líticos, con el fin de lograr la mayor eficiencia por parte del mar concebido como un sistema y alcanzar 
soluciones integrales en el marco de un pensamiento oceanopolítico propio de cada nación. Argumentos 
favorables dentro del ejercicio de soberanía que conlleva el gobierno del océano, la capacidad estatal por 
favorecer una administración efectiva y el impulso de acciones dentro del proceso decisional para lograr 
un desarrollo territorial.

Dinámicas sociopolíticas en el territorio,  
hacia la toma de decisiones

La relación entre el ejercicio de gobernar y el territorio detonan la toma de decisiones. Este ar-
gumento debe acercarnos a una lectura que evidencie la relevancia de entender las conexiones entre el 
gobierno y el territorio, entre el territorio y su tipo de desarrollo, y entre el tipo de desarrollo y la forma de 
gobierno. Como señala Oszlack (2007, p. 118), el Estado no surge por generación espontánea ni tampoco 
es creado, en el sentido de que “alguien” formalice su existencia mediante un acto ritual; situación que 
puede ser aplicada en el ejercicio de gobernar, esta referencia del autor permite entender que los proce-
sos decisionales como los de creación de un Estado no se dan en abstracto, sino que hay un proceso de 
interacciones que devienen en la formación tal cual, y que es a partir de ello que se van adquiriendo un 
complejo de atributos, como señala el autor, detonados a partir de las relaciones sociales y la concreción 
de hitos comunes o simbolismos, esto acompaña sin lugar a duda el ejercicio de gobernar, los procesos 
internos de decisión, la delimitación y hasta el tipo de desarrollo territorial que sucede como política.
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Por ello, estudiar al gobierno, y su proceso de formación debe llevarnos a comprender lo que su-
cede dentro y fuera de este. Está claro que los gobiernos no son un aparato homogéneo, sino al contrario, 
son un sistema en ocasiones difuso, que permite alrededor de relaciones de poder orientar acciones por 
mantener una administración y gestión de lo público. Por lo que visualizar al gobierno desde sus linderos, 
o más allá de estos, permitirá entender el complejo ensamblaje que acompaña su desarrollo y finalmente 
el imaginario alrededor de este. Esto incluye no solo su masa continental, sino las aguas jurisdiccionales, 
las fronteras y las dinámicas inmersas en ellas. Incluyendo la frontera con el Alta Mar en caso de que lo 
hubiere, y las preocupaciones relacionadas con las dinámicas globales de este espacio fuera de jurisdicción.

El proceso decisional en el territorio

Territorio y poder son dos conceptos intrínsecamente relacionados. Por un lado, el territorio es 
un constructo social (Montañez & Delgado, 1998), derivado de procesos políticos, culturales y geográfi-
cos, donde estos componentes juegan en la delimitación socioespacial y en la concepción de identidad o 
percepción de este. Por el otro, Haesbaert (2007, p. 13), indica que el territorio está vinculado siempre con 
el poder y con el control de procesos sociales, políticos, culturales, económicos, etc., mediante el control 
del espacio. Es decir, existe un ejercicio de poder que permite organizar, controlar y mantener límites es-
paciales relativamente estables donde se dan diversos fenómenos e interacciones sociopolíticas. Aunque 
territorio históricamente ha sido utilizado como un concepto más continental, este artículo y el proceso 
de investigación asociado refieren el territorio y la territorialidad como un constructo que también se da 
en el océano, especialmente desde el ejercicio de poder del espacio jurisdiccional, donde se dan procesos 
decisionales capaces de modificar la manera en cómo se gestiona y desarrolla.

En esta lógica, es necesario indicar que el poder ejercido en el territorio oceánico estimula la 
toma de decisiones. Mann (1991, p. 55), defiende que la autonomía estatal, en las dos formas despótica 
e infraestructural, proceden principalmente de la específica capacidad del Estado de proporcionar una 
forma de organización territorialmente centralizada, bajo esquemas contrapuestos del ejercicio del poder 
derivado por cada tipo de poder. En el caso del poder infraestructural, este es un poder que negocia y suma 
en positivo, que utiliza su capacidad y comunicación como componentes medulares para lograr aceptación 
(Mann, 1991). De manera que estos aspectos le permitan avanzar en el gobierno del territorio, condicio-
nado a las buenas relaciones sociales de cara a estimular procesos socialmente eficientes que permita la 
implementación de las decisiones políticas, incluidas las políticas públicas.

El poder infraestructural tendrá un desarrollo y un desenvolvimiento distinto al poder despótico 
en el territorio, aspecto clave de notar. Un ejemplo, que aporta Weiss (2005), es que los Estados modernos 
han desarrollado poder infraestructural negociando y actuando “a través” de la sociedad civil, penetrando, 
extrayendo y coordinando así sus recursos en virtud de su capacidad para emitir órdenes. Con ello, se 
puede inferir que existe un requerimiento de capacidad estatal en las organizaciones políticas. De manera 
que permita dar respuesta y logre resultados tangibles en territorio, dando lugar al proceso de toma de 
decisiones para habilitar nuevas interacciones entre actores políticos que permita una mayor concreción 
de resultados de cara a propiciar alternativas viables a procesos de organización de lo público.
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Se puede afirmar que las decisiones políticas son necesarias en la gestión del territorio. Estas, 
juegan un papel crucial en el gobierno e influyen en la utilización de los recursos existentes para solventar 
las necesidades de la sociedad. En este particular, toma relevancia el lugar que ocupa el conocimiento 
dentro de la toma de decisiones, con especial interés en la relación con la capacidad estatal (Rey, 2014); y 
enfocado en lograr un gobierno efectivo de cara al desarrollo del territorio, como es el caso del territorio 
oceánico bajo la soberanía de un Estado-Nación.

Indica Rey (2014, p. 125), que la capacidad estatal implica la habilidad de los actores estatales para 
articular con los actores sociales las políticas públicas, de modo que pueda implementarlas con el apoyo 
de la ciudadanía a quienes incumben. Para llevar a cabo tareas apropiadas de forma efectiva, eficiente y 
sustentable, según lo señala Grindle (1997, p. 34 en Rey, 2014). En ello, lo efectivo, lo eficiente o lo sus-
tentable debe ser medible, trazable y verificable. Esto a partir del desarrollo de indicadores, que a partir 
de datos permitan la producción de conocimiento científico capaz de acompañar el proceso de diseño, 
implementación y evaluación de la gestión pública. Es así que la capacidad estatal debe lograr el impulso de 
herramientas que permitan producir o generar conocimiento científico, que logren explicar los fenómenos 
e interacciones que se desarrollan en el territorio, y donde el gobierno debe tomar decisiones.

Otro elemento de interés es que la capacidad estatal abriga lo que el gobierno es capaz de hacer y 
lograr, atributos y aptitudes que responden a su trayectoria y evolución. Así lo señala Bertranou (2015, p. 
40), al indicar que la capacidad estatal es un atributo que sólo puede expresarse en relación con los fines 
que se entiende debe perseguir. No puede analizarse la capacidad en abstracto. Es decir, es a partir de las 
relaciones en territorio, que se producen las sinergias necesarias para avanzar desde los componentes de 
la capacidad estatal con el objetivo de resolver un problema público, implementar una política pública, o 
concretar las relaciones necesarias para situar mecanismos de gobernanza que posibiliten esquemas de 
colaboración y corresponsabilidad entre socios o actores gubernamentales y no gubernamentales; y el 
capital público necesario para maximizar su legitimidad o credibilidad en la lógica de conseguir resultados 
desde lo público para el bienestar y prosperidad de la ciudadanía.

Por ello, producir el territorio implica entender diversas correlaciones conceptuales. Los concep-
tos y la integración de categorías para su análisis deben permitirnos trazar la ruta de entendimiento de 
los diversos efectos que tiene el ejercicio del poder en el territorio, centrado en la decisión política como 
acto de gobernar sobre un espacio delimitado, en el cual se puede hacer uso del saber cómo variable que 
potencia las decisiones con certidumbre científica.

El asesoramiento y la evidencia científica  
como saber y conocimiento

La interfaz ciencia política vista como la vinculación entre comunidades científicas y tomadores 
de decisión tiene un rol de potenciador de la capacidad estatal. Esto lo permite entender Warren, Diaz y 
Hurlbert como se citó en Lettelier y Dalmasso (2020, p. 104), al caracterizar esta interfaz como el espacio 
deliberativo donde se llevan a cabo las interacciones entre investigadores académicos y formuladores de 
políticas. Este espacio de interacción es relevante dentro de los procesos de investigación para comprender 



84

Revista Costarricense de Política Exterior

Edición especial: Diplomacia Azul: Una mirada hacia el Océano

las oportunidades desde la comunidad científica de aportar con evidencia y conocimiento científico de 
calidad a los tomadores de decisión, y de estos tomadores de decisión de habilitar espacios y plataformas 
de participación e integración a la formulación de políticas públicas, por ejemplo, a estas comunidades. 
Lettelier y Dalmasso, (2020, p. 104), indican que la producción científica que se esfuerza por comprender 
las interacciones entre la comunidad investigativa y la comunidad política están generalmente interesadas 
en aumentar la incidencia de los científicos al momento de formular las agendas públicas. Se está por ende 
hablando del enfoque de asesoramiento científico a gobiernos.

Este asesoramiento científico a gobiernos es el enfoque resultante de los esfuerzos para que desde 
la comunidad científica se proporcione evidencia oportuna que permita a tomadores de decisión la for-
mulación de política pública y la definición de decisiones políticas más robustas.

Es importante señalar que el asesoramiento parte de postulados tales como que la ciencia pro-
porciona un lente imparcial del mundo, lo cual ofrece explicaciones factibles y defendibles de los ámbitos 
natural, tecnológico y socioeconómico, y de las posibles consecuencias de utilizarlos para mejorar la con-
dición humana (Hutchings y Stenseth, 2016, p. 7), del territorio oceánico y los ambientes intrínsecos; y que 
el conocimiento debe resultar del mejor uso de la evidencia derivada científicamente de cara a asesorar 
al gobierno (Gluckman, 2014).

Capacidad estatal del gobierno

Las decisiones políticas son necesarias en la gestión adecuada del territorio. Juegan un papel cru-
cial en la administración pública e influyen en la utilización de los recursos naturales para solventar las 
necesidades de la sociedad. En este particular, toma relevancia, el lugar que ocupa el conocimiento dentro 
de la toma de decisiones, con especial interés en la gestión del conocimiento como parte de la capacidad 
institucional del Estado (Rey, 2014); esto para dar una respuesta efectiva en el manejo del territorio, y la 
oportunidad de concretar su desarrollo integrado a partir del análisis y la comprensión del proceso de 
construcción desde las relaciones sociales.

Se puede afirmar que el ejercicio de gobernar está determinado por una serie de factores que se 
dan en un espacio – tiempo definido, y que a partir de su interacción con estas variables se logra el desa-
rrollo. Este ejercicio de gobernar está intrínsecamente relacionado con la construcción social del territorio 
y con la definición de sentidos nacionales dentro de los límites geoespaciales, como ha sido evidenciado 
por diversos autores (Jessop, 2017; O´Donnell, 2010; y Oszlack, 2007).

Es en esta lógica de ideas que toma forma la necesidad de entender la capacidad estatal, la cual 
está relacionada al proceso de organización de gobierno y administración efectiva de aquellas presiones 
externas (que puedan influenciar) y aquellos procesos internos, que detonen en decisiones para desarrollar 
integralmente el territorio. Para Rey (2014, p. 125), la capacidad estatal implica la habilidad de los actores 
estatales para articular con los actores sociales las políticas públicas, de modo que pueda implementarlas 
con el apoyo de los sujetos sociales/ciudadanía a quienes incumben. Grindle (1997, p. 34 en Rey, 2014), 
señala que capacidad estatal puede ser entendida como “la habilidad para llevar a cabo tareas apropiadas 
de forma efectiva, eficiente y sustentable”.
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Es la capacidad estatal un medio para incluir elementos de valor público y social que aseguren la 
implementación de las políticas diseñadas. Por su parte, Repetto (2003, p. 6, en Rey, 2014), afirma que esta 
puede ser entendida como “la aptitud de las instancias de gobierno para plasmar, por medio de políticas 
públicas, los máximos valores posibles de valor social…” Pero va más allá, Rey (2014), también señala que 
alguna literatura entiende que la capacidad estatal no apunta sólo y simplemente a un resultado (políticas 
efectivamente implementadas), sino a la pericia para poner en juego diferentes herramientas y mecanis-
mos políticos y administrativos, en torno a acciones concretas del gobierno, convencionalmente llamadas 
políticas públicas. En este entendimiento, dentro de la capacidad del estado del gobierno, se debe lograr 
el impulso de herramientas que permitan producir o generar conocimiento científico, que logren explicar 
los fenómenos, variables e interacciones que se desarrollan en el territorio, y donde se debe dar un proceso 
de decisión.

Se puede inferir, por ende, que es en la construcción social del territorio oceánico y el estableci-
miento de capacidades estatales, donde el conocimiento científico puede llegar a ser valorado como una 
herramienta pertinente para lograr el desarrollo, respondiendo con ello, a la necesidad de tomar deci-
siones sobre activos o variables socioespaciales, o dinámicas sociopolíticas inherentes de las actividades 
gubernamentales.

De la generación del conocimiento científico como capacidad del 
estado a la gestión del territorio como mecanismo de decisión

Los procesos inmersos en la relación gobierno-territorio, son acompañados por diversas dimen-
siones, relevantes para entender cómo se conjuga la decisión política en el ejercicio del poder desde el 
gobierno para sumar conocimiento científico dentro de la capacidad estatal, con el objetivo de concretar 
la gestión del territorio o su desarrollo. Nos enfrentamos al hablar de conocimiento científico a varios 
cuestionamientos, por ejemplo, si todas las decisiones pasan por conocimiento científico, cuándo se re-
quiere conocimiento científico en la toma de decisión, o qué determina que los tomadores de decisión 
abran espacio a la ciencia.

Por ello, toma validez que, al hablar de territorio, se pueda desagregar este en sus componentes y 
entender que tan oportuno es el conocimiento científico para acompañar la gestión de cada uno de estos 
componentes. El territorio como fenómeno social debe ser entendido también por sus atributos biof ísi-
cos y ecológicos, los cuales son fundamentales para entender sus procesos naturales que tienen peso en 
las relaciones sociales, como ha sido evidenciado por diversos autores, y que, a fin de cuentas son estos 
activos naturales los que interactúan con las personas, comunidades y poblaciones y dan soporte a parte 
de los simbolismos e identidades. Son estos, junto a los elementos sociopolíticos los que dan pie a la in-
corporación de la ciencia, la evidencia y el conocimiento científico, producido en primera instancia desde 
el método científico, con el objetivo de conocer y entender la función de cada componente territorial y 
sus interacciones.

Es decir, es el conocimiento científico un impulsor de la capacidad estatal, cuando este es reque-
rido en el entendimiento de los fenómenos. Y es el asesoramiento científico para gobiernos, dentro de la 
interfaz ciencia política una modalidad pertinente para introducir dentro de la agenda pública la utilidad 
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del conocimiento, en especial para este análisis el científico, esto sin desmerecer otros saberes de alta re-
levancia como la cosmovisión de los pueblos originarios o el saber tradicional, ámbitos que son cruciales 
para atender y contrarrestar los efectos adversos generados por la crisis climática, por la pérdida de la 
biodiversidad y la contaminación de los océanos.

A manera de aplicación de estas dimensiones conceptuales

La ciencia hoy está a favor de las decisiones políticas centradas en mirar el desarrollo sostenible 
como una oportunidad para el océano. Esto como se indicó anteriormente es un valor recurrente e incluido 
dentro de diversas declaraciones globales y como marco de acción de los diferentes organismos que bus-
can generar conocimiento con certidumbre científica que acompañe a los países y la toma de decisiones.

El océano, incluidos los mares y los recursos marinos, son esenciales para la vida. Según Bähr (2017), 
el océano cubre más de dos tercios de la superficie del planeta y ocupa un vasto volumen tridimensional 
del cual una gran parte sigue inexplorada. Por ejemplo, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en inglés) (2019, p. 1-7), indica que dentro del 71% de la superficie de la Tierra que 
cubre el océano, se contiene el 97% del agua en el planeta Tierra, señala que todas las personas dependen 
directa o indirectamente del océano debido a su rol como regulador del clima, a la capacidad de producción 
de la materia prima, la producción de oxígeno o la capacidad de almacenamiento de dióxido de carbono 
(IPCC, 2019, p. 1-6). Kummu  (citado en IPCC, 2019, p. 1-6) contempla que el 28% de la población mundial 
(1.9 billones de personas, dato para 2010) habita en áreas a menos de 100 km de la costa y menos de 100 
m.s.n.m., y que son las zonas costeras las áreas más densamente pobladas sobre la Tierra. Esta definición 
del océano permite entender la relevancia de asumir decisiones y acuñar acciones nacionales que permitan 
visualizar un desarrollo sostenible, que integre la protección de los ecosistemas y la estabilidad del ambiente, 
así como el resguardo de la prosperidad y bienestar de las comunidades y poblaciones.

El IPCC en este informe (2019), establece una serie de advertencias para los tomadores de decisión, 
señala que el océano y la criósfera enfrentan hoy desaf íos particulares para lograr un desarrollo resiliente, 
entre ellos, la acidificación y la desoxigenación, la pérdida por deshielo de los casquetes polares, las nieves 
perpetuas y el permafrost, procesos con consecuencias irreversibles para la vida. También, se suma a esto 
el aumento de la temperatura media global, la contaminación por fuentes terrestres y la sobre explotación 
de recursos marinos. Estos elementos visualizados desde el aporte científico reflejan la necesidad de tomar 
decisiones con baja certidumbre científica que permitan un proceso adecuado de adaptación al cambio 
climático, por ejemplo, y que además visualicen la necesidad de un desarrollo integrado del océano y las 
poblaciones que están directa o indirectamente relacionadas. Aspectos que se suman a las consideraciones 
de los países para accionar desde su política territorial.

En este marco, otro informe que se suma como estímulo para los gobiernos es el titulado “Hacer 
las paces con la naturaleza” de UNEP (2021, p. 21), el cual indica que la crisis climática, la crisis de la 
naturaleza y la crisis de la contaminación, impulsadas por decenios de consumo y producción incesantes 
e insostenibles, amplifican las profundas desigualdades existentes y amenazan nuestro futuro colectivo. 
Describiendo con ello, cinco desaf íos altamente relevantes para la humanidad y el futuro, donde la posibi-
lidad de desarrollo se está viendo afectada. Enumera los cambios ambientales, los cuales están socavando 
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los logros en materia de desarrollo que tanto ha costado conseguir, los cuales acarrean costes económicos 
y millones de muertes prematuras al año. En segundo lugar, el bienestar de los jóvenes de hoy y de las 
generaciones futuras, quienes dependen de una ruptura urgente y clara con las tendencias actuales de 
deterioro del medio ambiente. En tercer lugar y a fin de lograr la sostenibilidad, las emergencias ambien-
tales de la Tierra y el bienestar humano señala que se debe abordar de forma conjunta estos elementos, 
indica que es menester armonizar la elaboración de los objetivos, metas, compromisos y mecanismos de 
los principales convenios ambientales y su aplicación para que sean más sinérgicos y eficaces. En cuarto 
lugar, señala que los sistemas económicos, financieros y productivos pueden y deben transformarse para 
dirigir e impulsar el cambio hacia la sostenibilidad. Y finalmente, hace un llamado a que todo el mundo 
debe asumir un papel y desempeñarlo para conseguir que los conocimientos, la inventiva, la tecnología 
y la cooperación de los seres humanos pasen de estar al servicio de la transformación de la naturaleza a 
servir a la transformación de la relación de la humanidad con la naturaleza.

Este informe, señala además que los desaf íos ambientales actuales juntos representan una emer-
gencia planetaria que exige un cambio transformador para asegurar un futuro sostenible. La humanidad 
puede hacer las paces con la naturaleza y abordar la crisis ambiental combinada mediante la redistribución 
de las habilidades humanas de la transformación de la naturaleza, a la transformación del tejido social y 
económico de la sociedad (p. 47).

Jäger (2011, p. 4) indica también que el mundo está afrontando actualmente uno de los mayores desa-
f íos y crisis, como lo es el cambio global, el cual ha sido referido desde el término de “Antropoceno”, acuñado 
por el premio Nobel Paul Crutzen. Este término hace referencia al periodo geológico sucesor al Holoceno, 
y donde es evidente la huella de la humanidad sobre la Tierra. El informe coordinado por Jäger Responses to 
Environmental and Societal Challenges for our Unstable Earth (RESCUE), hace referencia a la importancia de 
un sistema de conocimiento abierto para apoyar el proceso transicional hacia la sostenibilidad con educación 
e investigación, que al igual que los otros dos informes señalados invita al establecimiento de medidas que 
apalanquen esfuerzos nacionales por atender los grandes desaf íos de la actualidad con el territorio.

Estos instrumentos, al igual que otros ligados a la visión de acercar la ciencia a las decisiones, hace 
ver el efecto que se busca desde diversos organismos como es el caso del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC), la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad 
y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) y otras instancias de relevancia global, caso de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) o el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por citar algunos; y 
que permite tener un amplio espectro de orientaciones científicas que potencien el diseño de herramientas 
para implementarlas en el ámbito nacional con el fin de entender los efectos de los fenómenos sobre el 
territorio. En particular el océano.

Un ejemplo para Costa Rica

En el caso de los procesos de degradación del espacio oceánico Costa Rica no es la excepción. Esto 
considerando que el país contiene dentro de su territorio cerca del 92% como masa oceánica, la extensión 
de su Zona Económica Exclusiva es de 613.683 km2, con una longitud costera de 1016 km en el Pacífico 
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y de 220 km en el Caribe (CONAMAR, 2013), espacios que contienen una amplia diversidad de ecosiste-
mas y hábitats marinos costeros y oceánicos, así como comunidades que dependen de manera directa o 
indirecta de sus activos naturales y servicios ecosistémicos. Este espacio marino costero y oceánico alberga 
cerca de 90.000 especies, lo que representa un 4,5% de la biodiversidad marina mundial (Obando, 2008).

El Sexto Informe Nacional de Costa Rica ante el Convenio de Diversidad Biológica señala que 
existen diversas presiones sobre las especies marino-costeras, derivadas del turismo insostenible; la 
contaminación por agroquímicos; la extracción, el tráfico ilegal de biodiversidad; los procesos de se-
dimentación, la eutroficación, la presencia de especies invasoras como el caso del pez león o la pesca 
insostenible (MINAE-SINAC-CONAGEBIO-FONAFIFO, 2018), las cuales se suman a las presiones antes 
mencionadas por el IPCC (2019), y que ha ocasionado una reducción de la cobertura de manglares entre 
1990 (51.350 ha) y 2013 (37.420 ha), así como tendencias negativas en la disminución de la cobertura 
de pastos marinos y arrecifes de coral; con un impacto directo en el estado de grupos taxonómicos de 
interés, por ejemplo, indicando que los corales y peces cartilaginosos tienen una tendencia negativa; 
o que en el caso de peces óseos, moluscos y crustáceos permanecen estables en general (MINAE-SI-
NAC-CONAGEBIO-FONAFIFO, 2018). Siendo estos resultados expuestos en el informe país un claro 
ejemplo de que las condiciones nacionales de pérdida de biodiversidad siguen el patrón global, dando 
fuerza no solo a las evidencias globales, sino al estímulo que genera la participación en la Convención 
de Diversidad Biológica por parte del Estado costarricense, y el acceso a la información y conocimiento 
para las personas funcionarias a estos espacios de interacción multilateral.

Esta situación de alarma se repite en el caso del efecto por el cambio climático y por la contami-
nación marina, sin embargo, serán elementos que se abordarán en otras publicaciones.

Conclusiones

A manera de conclusión es relevante indicar que la relación entre la ciencia y la política existe, y 
que puede devenir en un futuro más esperanzador en términos de crear criterios e indicadores que den 
soporte a las decisiones para lograr el desarrollo sostenible. Existe en este marco de interacción diversas 
dimensiones conceptuales que pueden acercar a la esfera científica y la esfera política a una relación más 
estrecha previendo los mecanismos necesarios para lograr una interacción y articulación favorable en 
beneficio de lograr ecosistemas saludables y el bienestar de las comunidades.

Por otro lado, la capacidad estatal, a pesar de ser un concepto teórico, es un buen indicio que las 
autoridades de gobierno puedan impulsar acciones que favorezcan aumentar el accionar de lo público 
para la utilización de la asesoría científica y el conocimiento en la toma de decisiones y el buen gobierno.

Finalmente, existen evidencias, aun por estudiar, que las decisiones globales desde los instrumen-
tos internacionales vigentes y los que se encuentran en diseño o en proceso de implementación sirven de 
estímulo para que los gobiernos y los mecanismos de gobernanza alrededor de estos consideren acciones 
alineadas a las agendas globales y potencien con ello los esfuerzos por lograr el desarrollo sostenible.
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Igualdad de género y océanos: Una agenda 
global con acciones pendientes

Mariamalia Rodríguez Chavez26

Resumen

El artículo resalta elementos sobre la igualdad de género en diversos sistemas de gobernanza y las ciencias 
oceánicas. Se exponen brevemente algunos resultados de las investigaciones realizadas en el seno del 
Programa de la Universidad Marítima Internacional sobre Empoderamiento de Mujeres en la Década de 
las Ciencias Oceánicas de Naciones Unidas, identificando avances, desaf íos y buenas prácticas; y con-
cluye resaltando el progreso en cuanto a igualdad de género y la visualización de este tema en procesos 
multilaterales sobre océanos.

Palabras claves: igualdad de género, ciencias oceá-
nicas, gobernanza, datos desagregados por género, 
toma de decisión.

Keywords: gender equality, ocean sciences, gover-
nance, gender disaggregated data, decision making.

I. Carencias y desafíos en perspectiva de género  
en el Derecho del Mar y las políticas oceánicas

La evolución en las negociaciones de la Convención las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar 
(CONVEMAR) y otros instrumentos ambientales internacionales inició en la década de 1970, siendo 
también la década en la que el movimiento feminista comenzó a ganar impulso.27

A pesar que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 incluyó la igualdad de género 
como parte del derecho internacional de los derechos humanos, la relevancia de este tema en los asuntos 
oceánicos no se reflejó en la CONVEMAR,28 conocida también como la Constitución de los océanos, y la 
cual estableció el marco jurídico de los mares y océanos con el objetivo de promover su uso pacífico, así 
como el uso equitativo y eficiente de sus recursos, y la protección del medio marino.29 Las negociaciones 
de la Convención comenzaron en la década de 1970, finalizaron en 1982 y entraron en vigor en 1994. Se 
puede inferir que algunas cuestiones críticas, como la igualdad de género, no eran una prioridad clave para 

26 Jurista, consultora del High Seas Alliance, trabaja con los países Latinoamericanos que participan en el proceso de negociación en Naciones 
Unidas sobre un nuevo Tratado para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional.

27 Naciones Unidas. Igualdad de género: Derechos de las mujeres como derechos humanos. Disponible desde internet en: https://www.un.org/
en/global-issues/gender-equality [con acceso el 27-3-2023].

28 Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Montego Bay, 10 Diciembre 1982, en vigencia 16 Noviembre 1994) 1833 UNTS 396.
29 Ibid. Párrafo 4.

https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality
https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality
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los negociadores en ese momento y “aunque la CONVEMAR afirma el principio de igualdad de derechos de 
las personas -que incluye la igualdad de género-, no ha sido históricamente neutral en cuanto al género”,30 
y hasta hace poco, mostrando una “sobrerrepresentación de actores masculinos.”31

Un ejemplo para visualizar la urgente necesidad de mejorar la representación de las mujeres en 
los marcos institucionales relacionados a los asuntos oceánicos se encuentra en las instituciones creadas 
por la CONVEMAR. En el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés), 
sólo 6 de los 21 jueces son mujeres;32 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLCS, por sus 
siglas en inglés) tiene una mujer entre sus 21 miembros expertos para el período de 2023-2028;33 y una 
mujer nunca ha sido Secretaria General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por 
sus siglas en inglés).34

Además, un desaf ío general son los limitados o a veces inexistentes datos desglosados por género 
sobre la participación y representación de las mujeres y otros géneros en los marcos de gobernanza y cien-
cias oceánicas, lo que implica obstáculos importantes para informar debidamente los procesos de toma 
de decisiones y lograr avanzar hacia una realidad equitativa en los asuntos oceánicos.

II. Oportunidades de liderazgo: Igualdad de género en la  
Década de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas  
para el Desarrollo Sostenible

La igualdad de género es uno de los valores respaldados por Naciones Unidas, sin embargo, existen 
múltiples pendientes en materia de incorporación de la perspectiva de género en temas de océanos. La 
igualdad será más tangible cuando las mujeres participen plenamente en la realización de investigaciones 
científicas marinas, cuando estén representadas en todos los niveles en las estructuras de gobernanza 
científica y estén efectivamente representadas en los procesos de toma de decisiones. La Década de las 
Ciencias Oceánicas brinda una valiosa oportunidad y plataforma para promover la igualdad de género y 
el empoderamiento de las científicas a través de acciones concretas.35

En este contexto, el Programa de Empoderamiento de Mujeres para la Década de las Naciones 
Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Marítima Internacional-  

30 Irini Papanicolopulu, Gabriele Goettsche-Wanli, ‘Gender and the Law of the Sea: a Global Perspective’ in Proceedings of International Con-
ference Exploring the human element of the oceans: the gender implications of the law of the sea Conference (University of Milano-Bicocca 
on 25–26 May 2017), pg. 50.

31 Irini Papanicolopulu, Gina V. Heathcote, ‘Feminism and the Law of the Sea: a Preliminary Inquiry’ in Proceedings of International Confe-
rence Exploring the human element of the oceans: the gender implications of the law of the sea Conference (University of Milano-Bicocca 
on 25–26 May 2017), pg. 93.

32 ITLOS. Miembros. Disponible desde internet en: https://www.itlos.org/en/main/the-tribunal/members/ [acceso 12-10-2023].
33 CLCS. Miembros. Disponible desde internet en: https://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_members.htm#Officers%20of%20

the%20Commission [acceso 12-10-23].
34 ISA. Secretaría General. Disponible desde internet en: https://www.isa.org.jm/the-secretary-general/ [acceso12-10-2023].
35 Long, R., Sun, Z., & Rodríguez Chaves, M. (2022). “Chapter 5 Gender Leadership for the UN Decade of Ocean Science”. In The United 

Nations Convention on the Law of the Sea, Part XI Regime and the International Seabed Authority: A Twenty-Five Year Journey. Leiden, The 
Netherlands: Brill | Nijhoff. doi: https://doi.org/10.1163/9789004507388_010

https://www.itlos.org/en/main/the-tribunal/members/
https://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_members.htm#Officers%20of%20the%20Commission
https://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_members.htm#Officers%20of%20the%20Commission
https://www.isa.org.jm/the-secretary-general/
https://doi.org/10.1163/9789004507388_010
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Instituto Oceánico Global Sasakawa36, es un programa de investigación y desarrollo de capacidades, pa-
trocinado por el Departamento de Pesca y Océanos de Canadá (DFO, por sus siglas en inglés). El objetivo 
del programa es explorar la igualdad de género en organismos internacionales y organizaciones no guber-
namentales que se ocupan de la investigación científica marina.37

Dos grandes líneas de acción demarcan el trabajo del programa, a saber: a) el papel de la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres en la realización de las ciencias oceánicas; b) igualdad de género 
en los sistemas regulatorios y de gobernanza que coordinan, gestionan y utilizan las ciencias oceánicas.

En la primera línea de acción, la investigación realizada por dos candidatas a doctorado de la 
Universidad Marítima Internacional han expuesto importantes aportes en dos áreas de estudio.

Los hallazgos de la investigadora Renis Auma Ojwala, nacional de Kenia, revelaron que en dicho 
país existen variaciones considerables en términos de género, edad y etnia. El estudio establece datos de 
referencia desglosados por género en las principales instituciones responsables de las ciencias y la gestión 
oceánica en Kenia. Los resultados señalan que menos estudiantes mujeres se matriculan en programas 
de ciencias oceánicas que sus homólogos masculinos, y el personal femenino está subrepresentado en 
todas las instituciones estudiadas. Resultados adicionales señalan que hay menos mujeres representadas 
en agencias gubernamentales y organizaciones intergubernamentales. Las organizaciones no guberna-
mentales obtuvieron mejores resultados en materia de igualdad de género en cuanto a su personal que 
las agencias gubernamentales e intergubernamentales. De gran relevancia resaltar es la representación 
insuficiente de mujeres en puestos superiores: sólo dos de cada nueve directores en agencias guber-
namentales son mujeres, siendo que la mayoría de las mujeres ocupan puestos inferiores en jerarquía 
institucional.38 Finalmente, la mayoría de las universidades públicas que participaron en la investigación 
contaban con políticas de género, aunque éstas estaban desactualizadas. Otro elemento relevante de 
resaltar es que mejores políticas de género no necesariamente se tradujeron en un mejor equilibrio de 
género, como lo demuestra la constante subrepresentación de las mujeres como estudiantes, personal 
académico y tomadores de decisiones.39

Por su parte, la investigadora Ellen Johannesen, nacional de Canadá, ha centrado su investigación 
en el papel del género en la práctica de las ciencias marinas internacionales, específicamente en el Con-
sejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) donde labora como oficial 
coordinadora.

36 World Maritime University, “Launch of Recruitment for Ph.D. Scholarship and Post-Doctoral Fellowship Programme – Empowering 
Women for the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development”, news release 31 May 2019, https://www.wmu.se/
news/launch-of-recruitment-for-ph-d-scholarship-and-post-doctoral-fellowship-programme-empowering-women-for-the-united-nations-
decade-of-ocean-science-for-sustainable-development. See also: https://empoweringwomen.wmu.se

37 World Maritime University, Conference Report: Third WMU International Women’s Conference – Empowering Women in the Maritime 
Community, (WMU, 2019). Available at: https://commons.wmu.se/lib_reports/62/ [accessed 22-3-2023].

38 Auma Ojwala, Rennis (2023) Status of gender equality in ocean research, conservation and management institutions and organisations in 
Kenya, African Journal of Marine Science, 45:2, 105-115, DOI: https://doi.org/10.2989/1814232X.2023.2213724

39 Auma Ojwala, Rennis, et al. (2022) ‘Effectiveness of gender policies in achieving gender equality in ocean science programmes in public 
universities in Kenya’, Marine Policy, 144. DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105237

https://www.wmu.se/news/launch-of-recruitment-for-ph-d-scholarship-and-post-doctoral-fellowship-prog
https://www.wmu.se/news/launch-of-recruitment-for-ph-d-scholarship-and-post-doctoral-fellowship-prog
https://www.wmu.se/news/launch-of-recruitment-for-ph-d-scholarship-and-post-doctoral-fellowship-prog
https://empoweringwomen.wmu.se
https://commons.wmu.se/lib_reports/62/
https://doi.org/10.2989/1814232X.2023.2213724
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105237
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La investigadora resalta la relevancia de disponer de datos tanto cuantitativos como cualitativos. 
En ICES aún se trabaja en la recopilación sistemática de datos desglosados por género, sin embargo un 
ejemplo sobre representación de distintos géneros se realizó tomando en cuenta la Conferencia Científica 
Anual como base representativa de la comunidad científica de ICES, y donde se encontró un equilibrio 
de género casi perfecto de 50/50, pero a medida que se avanza en los niveles de toma de decisiones de la 
organización, se revela una importante subrepresentación en los roles de liderazgo: las mujeres representan 
alrededor del 20% de los miembros de los distintos comités. Asimismo, cuando se evalúa a los miembros de 
ICES según sus contribuciones científicas específicas, las mujeres ganan 2/3 de los premios, pero cuando 
dichos reconocimientos dependen de nominaciones; solo dos mujeres han ganado dicho reconocimiento. 
La investigadora también señala que la igualdad de género no se trata sólo de cómo se ve (información 
cuantitativa), sino también de cómo se siente, y por ello rescata la relevancia de recopilar datos cualitativos. 
Mediante una encuesta realizada a la comunidad científica de ICES, la investigadora preguntó a los en-
cuestados si alguna vez habían presenciado o experimentado acoso por motivos de género, y se descubrió 
que 1/3 de los encuestados lo había experimentado. Los tipos de experiencias que describieron fueron: 
exclusión sutil/no ser escuchado; sexismo cotidiano; progresión obstaculizada por tener hijos; comentarios 
sobre el cuerpo; insinuaciones sexuales persistentes y no deseadas, entre otros.40 La investigadora también 
trabajó en el desarrollo del Plan de Igualdad de Género de ICES, el cual fue aprobado en 2022.

El segundo eje de investigación del programa, en el cual se enfoca mi investigación, se centra en la 
igualdad de género en un grupo de organizaciones intergubernamentales que contribuyen a los sistemas 
de gobernanza de los océanos dependientes de la ciencia,41 a saber: la Comisión Oceanográfica Intergu-
bernamental (IOC- UNESCO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la División de Derecho del Mar y Asuntos 
Oceánicos (DOALOS, por sus siglas en inglés), la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), 
el Grupo Conjunto de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Protección del Medio Marino (GES-
AMP, por sus siglas en inglés) y con organizaciones no gubernamentales, incluida la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés) y la Alianza de Alta Mar (HSA, 
por sus siglas en inglés).

En los siguientes párrafos se resaltan algunos de los resultados específicamente de las organiza-
ciones intergubernamentales. En una primera fase de recopilación de datos, el programa investigó si estas 
organizaciones habían avanzado en los siguientes elementos: a) políticas o planes de acción sobre igualdad 
de género; b) designación de puntos focales de género; c) programas de desarrollo de capacidades/edu-
cación; d) compromisos oficiales sobre género y océanos; e) publicaciones y eventos. La gran mayoría de 
las organizaciones cuentan con una política de género y planes de acción o estrategias; sin embargo, es 
deseable que se reflejaran estadísticas actualizadas sobre la implementación de objetivos o indicadores de 

40 Ronán Long, José Manuel Pacheco Castillo, Elnaz Barjandi, Ríán Derrig, Linda Del Savio, Dorothee Seybold, Andrew Birchenough, and Fre-
drik Haag (Ed.), Protecting the Ocean - Moving Forward at 50: London Convention/Protocol and Stockholm Declaration, Fiftieth Anniversary 
Proceedings, World Maritime University, 2023, pg. 171-172. También: E Johannesen, F Barz, D J Dankel, S B M Kraak, Gender and early 
career status: variables of participation at an international marine science conference, ICES Journal of Marine Science, Volume 80, Issue 4, 
May 2023, Pages 1016–1027, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsad028

41 Long, R., Sun, Z., & Rodríguez Chaves, M. (2022). “Chapter 5 Gender Leadership for the UN Decade of Ocean Science”. In The United 
Nations Convention on the Law of the Sea, Part XI Regime and the International Seabed Authority: A Twenty-Five Year Journey. Leiden, The 
Netherlands: Brill | Nijhoff. doi: https://doi.org/10.1163/9789004507388_010

https://doi.org/10.1093/icesjms/fsad028
https://doi.org/10.1163/9789004507388_010
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género en informes que aborden esos instrumentos. Asimismo, los puntos focales de género se gestionan 
en diferentes formatos, por ejemplo: ISA y DOALOS cuentan con oficiales designados; IOC se comple-
menta con la División de Igualdad de Género de la UNESCO, la FAO tiene una red de puntos focales de 
género y GESAMP tiene un portavoz sobre género. Adicionalmente, una buena parte de las organizaciones 
cuentan con programas de desarrollo de capacidades/educación, aunque algunos son más especializados 
que otros en ciencias marinas.

En relación con los compromisos oficiales sobre género y océanos, sólo la ISA tiene un compro-
miso voluntario específico para mejorar el rol de las mujeres en la investigación científica marina. Los 
compromisos de la FAO, DOALOS e IOC responden a objetivos estratégicos más amplios de igualdad 
de género de las agencias de las Naciones Unidas (por ejemplo, la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing, así como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre paridad de géne-
ro). Muchas organizaciones tienen publicaciones sobre igualdad de género y organizan diferentes eventos 
para crear conciencia sobre el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, esas entidades deben trabajar 
activamente –junto con sus Estados miembros– para lograr una representación efectiva de las mujeres en 
los órganos de toma de decisiones y en puestos de liderazgo superior, ya que la información disponible a 
este respecto muestra que hay menos mujeres en dichos puestos.42

Asimismo, en el trabajo de investigación con dichas instancias se identificaron desaf íos en igualdad 
de género que continúan estando presentes, por ejemplo: la falta o la deficiencia de datos desagregados 
por género, que es un componente clave para: a) procesos de toma de decisiones informadas, b) creación 
de información de referencia o líneas base; c) inversión en programas de desarrollo de capacidades; y d) 
fortalecer la rendición de cuentas (informes y reportes para monitorear las actividades de incorporación 
de la perspectiva de género). Otros desaf íos incluyen la implementación efectiva de políticas de igualdad 
de género; procesos de contratación adecuados para mejorar la representación de las mujeres en puestos 
de alto nivel; consideración de la dinámica de los cuidadores al diseñar el trabajo de campo; desaf íos para 
lograr cambios estructurales que logren la igualdad de género, entre otros.43

En un tono más positivo, se destacaron diversas buenas prácticas para mejorar la igualdad de 
género, tales como: horarios de trabajo flexibles; aumentar las medidas de atención infantil; programas de 
tutoría para alentar a las mujeres más jóvenes a progresar en niveles profesionales; establecer estándares 
mínimos para la incorporación de la perspectiva de género (por ejemplo, bases de datos estadísticas con 
datos desglosados por género; evaluaciones en igualdad de género, indicadores de desempeño, etc.); 
asignar tiempo dedicado y recursos, incluidos fondos para acciones de igualdad de género dentro de 
proyectos/programas; facilitar estructuras/redes de apoyo para mujeres; así como facilitar capacitaciones 
frecuentes, entre otros.44

42 Zhen Sun, Ronán Long, Mariamalia Rodriguez- Chaves, Momoko Kitada, Francis Neat, Clive Schofield, Susan Buckingham, Jill Jarnsäter, 
Elnaz Barjandi, Renis Auma Ojwala and Ellen Johannesen (Ed.), Empowering Women for the United Nations Decade of Ocean Science for 
Sustainable Development, Malmö: World Maritime University, 2021. Pg. 50.

43 Momoko Kitada, Zhen Sun, Mariamalia Rodríguez Chaves. Información interna sobre entrevistas realizadas a oficiales de las organizaciones 
intergubernamentales parte de la investigación del Programa sobre Empoderamiento de Mujeres para la Década de los Océanos.

44 Ibid.
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Con estos antecedentes, el Programa de la Universidad Marítima Internacional- Instituto Oceánico 
Global Sasakawa identificó áreas clave para informar el desarrollo de una Estrategia y Plan de Acción de 
Igualdadd de Género, como uno de sus principales productos, y que incluye recomendaciones prácticas y 
relevantes para las políticas para mejorar la igualdad de género. Los cinco pilares incluyen: 1) Mujeres en 
el poder, toma de decisiones y liderazgo; 2) Cultura organizacional; 3) Desarrollo profesional y desarrollo 
de capacidades; 4) Comunicación y promoción; 5. Monitoreo y presentación de informes. Cada uno de 
estos ejes se compone de metas, objetivos y sus respectivas líneas de acción. Este producto se encuentra 
en su fase de finalización y consulta.

III. Avances en el marco de procesos multilaterales  
sobre el Océano e igualdad de género

Las leyes y políticas oceánicas con medidas sobre igualdad de género son cada vez más críticas 
para abordar los complejos problemas relacionados con los océanos y encontrar soluciones en las que 
todos puedan hacer contribuciones significativas.

En este sentido, un primer ejemplo de avance en la esfera del Derecho del Mar es el Tratado para 
la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional 
(Tratado BBNJ, por sus siglas en inglés), el cual es el tercer acuerdo de implementación de la CONVEMAR. 
Después de casi 20 años de discusiones, el Tratado finalmente se adoptó el 19 de junio de 2023.45 En este 
nuevo instrumento, la designación de miembros de los órganos subsidiarios establecidos en virtud del 
Tratado, a saber: el Comité de Acceso y Participación en los Beneficios, el Comité de Creación de Capa-
cidad y Transferencia de Tecnología Marina, el Órgano Científico y Técnico, el Comité de Implementa-
ción y Cumplimiento, y el Comité de Finanzas, debe tener en cuenta la igualdadde género.46 Además, las 
modalidades de creación de capacidad y transferencia de tecnología marina también deberían tener en 
cuenta las cuestiones de género.47

Debe enfatizarse que el Tratado BBNJ es el primer instrumento sobre el Derecho del Mar que 
incluye disposiciones sobre igualdad de género, lo que también refleja el fuerte liderazgo de la presidenta 
de la Conferencia Intergubernamental, la diplomática Rena Lee, así como de las facilitadoras de los di-
ferentes grupos de trabajo, y las distintas delegaciones que Estados y observadores que abogaron por la 
inclusión de estas disposiciones.

Otro avance notable en procesos multilaterales relacionados a las ciencias oceánicas y la gober-
nanza del océano se identifica en el tercer ciclo del Proceso Regular para la Presentación de Informes y 
Evaluación Global del Estados del Medio Marino, incluidos los Aspectos Socioeconómicos, en el cual se 
incorporará por primera vez en su historia un capítulo dedicado a género.

45 Naciones Unidas. Tratado sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional. Disponible 
desde internet en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N23/177/31/PDF/N2317731.pdf?OpenElement [acceso 12-10-2023].

46 Tratado BBNJ. Artículos 15, 46, 49, 52 y 55.
47 Tratado BBNJ. Artículo 42.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N23/177/31/PDF/N2317731.pdf?OpenElement
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Este capítulo tiene el objetivo de proporcionar contenidos específicos sobre aspectos globales de 
alto nivel de género en la Sección 5A (economía oceánica sostenible e inclusiva), abarcando los siguientes 
elementos: a) el papel de la igualdad de género en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible; b) cuestiones de género en los sistemas de ciencias oceánicas y gobernanza de los océanos, y la 
importancia de la recopilación de datos desglosados por género en estos sistemas; y c) la consideración de 
cómo se ha incorporado la perspectiva de género en las ciencias y la tecnología oceánicas para fortalecer los 
enfoques basados en la ciencia (pesca, acuicultura, cambio climático, transporte marítimo, conservación 
marina).48 Asimismo, dentro de este proceso, la coordinación de talleres de expertos regionales incluye el 
componente de igualdad de género, con el objetivo de considerar la información facilitada en los talleres 
regionales como parte de la elaboración del capítulo sobre género y océanos.49

Un último ejemplo llama la atención sobre la importancia de la efectiva implementación de man-
datos relacionados a la igualdad de género.

En el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus 
siglas en inglés), se han desarrollado diversas disposiciones para promover y asegurar la igualdad de género 
en las diferentes estructuras que componen dicho marco normativo. En este sentido, se han establecido 
acciones concretas para los Estados Parte de la Convención, como incluir objetivos incrementales con 
plazos específicos para la participación de las mujeres en la toma de decisiones; ampliar las oportunidades 
para puestos de liderazgo y la constitución de paneles de expertos con equilibrio de género.50 Otras dis-
posiciones específicas apuntan al Secretariado de la Convención para mantener y actualizar plataformas 
de información sobre la participación y representación de las mujeres; recopilar y analizar datos sobre la 
participación de las mujeres, incluida la membresía y la presidencia de órganos y grupos informales; pro-
mover medidas como programas de extensión/apoyo/creación de capacidades; asignación/reasignación 
de recursos, entre otros.51

No obstante, a pesar de contar con este tipo de provisiones modernas y concretas, la Conferencia 
de las Partes en su sesión 26 destacó que informes anuales sobre la composición de género para los años 
2020 y 2021 evidencian una persistente falta de progreso en la participación de las mujeres.52 Por ejemplo, 

48 UN DOALOS. Proceso regular para la presentación de informes y evaluaciones globales del estado del medio marino, incluidos los aspectos 
socioeconómicos. Esquema anotado de la evaluación de los océanos III. Disponible desde internet en: https://www.un.org/regularprocess/
sites/www.un.org.regularprocess/files/2_clean_ver_edited_annotated_outline_of_third_assessment_final_clean.pdf [acceso 12-10-2012].

 Buckingham, S., Hultman, M., Magnusdottir, G., and Morrow, K. eds (forthcoming) Susan Buckingham, Ellen Johannesen, Momoko Kita-
da, Ronan Long, Francis Neat, Renis Auma Ojwala, Mariamalia Rodriguez-Chaves, Clive Schofield, and Zhen Sun ‘The Ocean We Want: 
a feminist approach to the Ocean Decade’ Feminist Climate Policy in Industrialised States: A Gender-Just Climate Emergency Response. 
London: Routledge.

49 Primer taller de la segunda ronda de talleres regionales celebrados bajo los auspicios de las Naciones Unidas en apoyo del tercer ciclo del 
Proceso ordinario para la presentación de informes y evaluaciones mundiales del estado del medio marino, incluidos los aspectos socioe-
conómicos. Santos, Brasil, 10-17 de mayo de 2023. Disponible desde internet en: .https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.
regularprocess/files/presentations_of_the_santos_workshop.pdf [acceso 12-10-2023].

50 UNFCCC. Decisión 3/CP.25. Versión mejorada del Programa de trabajo de Lima sobre género y su plan de acción sobre género. Disponible 
desde internet en: https://unfccc.int/documents/210471 [acceso 12-10-2023].

51 Ibid.
52 UNFCCC. Reporte FCCC/CP/2020/3 y Reporte FCCC/CP/2021/4. Disponible desde internet en: https://unfccc.int/sites/default/files/

resource/cp2020_03S.pdf [acceso 12-10-2023].

https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/2_clean_ver_edited_annotated
https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/2_clean_ver_edited_annotated
https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/presentations_of_the_santos_
https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/presentations_of_the_santos_
https://unfccc.int/documents/210471
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2020_03S.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2020_03S.pdf
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la representación de mujeres en las delegaciones nacionales ha disminuido desde 2018. Esta disminución 
también se observó entre los jefes y subjefes de las delegaciones de los Estados Parte.53 Asimismo, se demostró 
la interseccionalidad entre el género y la edad de los delegados y jefes de delegación de los Estados Parte, 
donde la representación femenina cae abruptamente a medida que aumenta la edad.54 En este contexto, la 
Conferencia de las Partes reconoce la urgente necesidad de mejorar la representación y el liderazgo de las 
mujeres en las delegaciones y en todos los órganos establecidos en la Convención, el Protocolo de Kyoto 
y el Acuerdo de París,55 y se enfatiza con este ejemplo que no es suficiente contar con políticas y medidas 
específicas sobre igualdad de género, sino lograr su implementación efectiva para asegurar dicho objetivo.

IV. Síntesis

La gobernanza de los océanos (Océano) comprende una amplia variedad de actores y dinámicas. A 
nivel internacional, varias organizaciones intergubernamentales han impulsado estrategias de igualdad de 
género dentro de sus Secretarías en coordinación con los Estados miembros, y esta evolución ha resultado 
en la incorporación de mandatos y planes de acción para asegurar la igualdad de género en los sistemas de 
gobernanza de los océanos y de las ciencias del mar. Sin embargo, su efectiva implementación es aún un 
desaf ío. El cambio transformador para lograr una igualdad real depende de todos, y de las acciones que 
cada quien lidere en su día a día.

“La igualdad para las mujeres es progreso para todos”

(tema del Día Internacional de la Mujer 2014)
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A new governance scheme  
for ocean stewardship

Marcello Hernández-Blanco, Robert Costanza, Tundi Agardy,  
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Abstract

There are critical direct and indirect, positive and negative links between the ocean and human wellbeing 
at multiple scales. Many of the ecosystem services the ocean provides to humans, including fisheries, are 
common pool resources that are non-excludable but rival or subtractive. Others, including climate regula-
tion, are non-rival and non-excludable pure public goods. Resources without any restriction or condition 
for their use, are known as open-access resources. Unrestricted access generally leads to unsustainable use. 
Many ocean ecosystems are open access, blue commons. They range in spatial scale from national, such 
as mangroves and coral reefs, to the open seas within Exclusive Economic Zones (EEZs), to Areas Beyond 
National Jurisdiction (ABNJ). There are also many species that migrate between national jurisdictions 
or between national and global blue commons. The sustainable stewardship of these blue commons is 
one of the most important current global governance challenges. We describe in detail how to create a 
Common Asset Trust (CAT) for blue commons and how such a system would operate.

Keywords: blue commons, common asset trusts, natural capital, ecosystem services, areas beyond na-
tional jurisdiction.

Blue commons and human well-being

Our blue planet is the home of a wide range of ecosystems, with the global ocean covering 362 
million km2, a full 71% of the Earth’s surface (Harris et al., 2014). Marine ecosystems range from biodiver-
sity-rich tropical and deep-water coral reefs to estuaries and the high seas, all interconnected in a myriad 
of ways we are only starting to understand. Indeed, the majority of animal life is marine (Bar-On et al., 
2018). At the same time, there is a critical connection between the ocean and human wellbeing that has 
existed for millennia. All these linkages are both direct and indirect, positive and negative, and exist at 
multiple scales (Rasheed, 2020; Short et al., 2021).
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Directly, the ocean provides food, education, livelihoods, medicine, transport, communication, 
recreation, treatments for disease, and many other goods and services (Fleming et al., 2015). Indirectly, 
the ocean provides cultural services that support mental and physical health, including reduced stress, 
active lifestyle, improved air quality, social interactions, artistic inspiration, among many others (Fleming 
et al., 2019), as well as key regulating services such as producing half, or more, of the planet’s oxygen, and 
absorbing 93% of world’s anthropogenic heat (Stuchtey et al., 2020). The ocean has allowed cultures to 
communicate and spread around the world, and has contributed to the growth and evolution of civilizations 
into global powers (Erlandson & Fitzpatrick, 2006). Around 90% of international trade relies on oceanic 
shipping, and maritime trade volumes are expected to triple by 2050 (OECD, 2022). Without oceanic 
transport, the global economy would collapse.

Much of the ocean-based economy is motivated by basic human needs for food, energy, trans-
portation, and recreation (Winther et al., 2020). In the formal economy, ocean-based industries make up 
around 3.5 to 7% of global GDP, providing at least 31 million direct full-time jobs (Konar & Ding, 2020). 
This marine economy is growing rapidly and is predicted to approximately double by 2030. The informal 
economy is much harder to assess. It’s been estimated that over 60% of the global adult labour force oper-
ates in the informal sector, at least part-time (ILO, 2018). This is up to a third of a country’s GDP (Igin et 
al., 2021), with women contributing a large proportion of the labour. In countries with large coasts, and 
especially in small island developing states, the majority of this informal economy is ocean-based. Com-
munities are fully dependent on the ocean not only for the protein and nutrition that fish provide (Blue 
Food Assessment, 2021) but also for every other aspect of their lives.

One way to classify all these goods and services provided by the ocean is according to their ‘‘ex-
cludability and rivalness’’ status. Goods and services are ‘‘excludable’’ to the degree that individuals can be 
excluded from benefiting from them. Most privately owned, marketed goods and services are relatively 
easily excludable. However, it is difficult or impossible to exclude others from benefiting from many public 
goods, like a well-regulated climate, fish in the open seas, or the aesthetic benefits of a coral reef. Goods 
and services are ‘‘rival’’ to the degree that one person’s benefiting from them interferes with or is rival with 
other’s benefiting from them. Excludability is largely a function of supply (to what extent can producers 
exclude users) and is related to the cultural and institutional mechanisms available to enforce exclusion, 
while rivalness is a function of demand (how do benefits depend on other users) and is more a character-
istic of the good or service itself.

All goods harvested from the ocean are rival, and many are non-excludable. Some services, such 
as climate regulation, are inherently non-rival and non-excludable, while others, such as waste absorption 
capacity, could be made excludable through local, regional or international agreements limiting waste 
emissions into the ocean. Scarce, rival resources should be made excludable to prevent over-exploitation 
(Daly & Farley, 2004; Hernández-Blanco & Costanza, 2019). To assess the stewardship of resources, the 
term subtractability has been suggested as a substitute to rivalry, since the competition for these resources 
occurs to differing degrees, and therefore people using a resource decreases the resources available for 
other people to consume, but does not entirely eliminate their availability (Ostrom, 2008).

At the global level, the ocean provides climate regulation, a benefit that is inherently non-excludable 
and non-rival, benefiting all of humanity. Currently, oceanic commercial transport is also non-excludable and 
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effectively non-rival57 outside of the busiest shipping lanes. But this common benefit conflicts with another: 
noise, pollution and boat collisions degrade oceanic habitat for many species, notably cetaceans, disrupting 
oceanic ecosystems and their myriad benefits, shared by innumerable species. Carefully considered access 
rules are needed to address this conflict. Universal benefit is also associated with some ecosystem services 
at the local scale, such as the storm protection provided by a mangrove forest (Hernández-Blanco et al., 
2021; Hernández-Blanco et al., 2022; Costanza et al., 2021).

In contrast, resources that are non-excludable (or very difficult to exclude) but rival or subtractive 
are referred as common-pool resources (Ostrom, 2008). For example, in 1982, the United Nations Con-
vention on the Law of the Sea created Economic Exclusion Zones (EEZ) that enable individual countries to 
regulate access to oceanic goods within 200 miles of their coast. Many countries have used these rights to 
restrict access to fish and other commodities (Srinivasan et al., 2012). Oceanic waste absorption capacity 
is also rival–one nation’s use leaves less for others– and largely non-excludable, though most nations have 
some restrictions on ocean dumping.

Common-pool resources can be managed by different institutional arrangements, which can be 
categorized (in general terms) as governmental, private or community ownership. Common-pool resources 
without any restriction or condition for their use, are known as open-access resources. Unrestricted access 
of such resources generally leads to unsustainable use (Ostrom, 2008). In this sense, Harding’s “tragedy 
of the commons”, in which unfettered access leads to overexploitation, referred specifically only to open 
access-resources (Hardin, 1968) not to resources that are managed as commons via community ownership.

In the case of the ocean, many common-pool resources, or blue commons, are open access, from 
national ecosystems such as mangroves, coral reefs, and the open seas within the EEZ, to global ecosystems 
such as Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ), as well as the species that migrate between national 
jurisdictions or between national and global blue commons.

The open access nature of most of the blue commons and its unsustainable use, plus its intercon-
nection with the green commons, has caused the global degradation of the ocean. Among the main drivers 
of change of the ocean health are climate change, unsustainable fishing, atmospheric pollution causing 
acidification, land-based pollution (e.g. plastics of all sizes, nutrients, agrochemicals, chemicals), habitat 
loss and degradation through coastal development and agriculture, among others (United Nations, 2021; 
Duarte et al., 2020). The cumulative impact of these threats, mainly from climate change, unsustainable 
fishing, land-based pollutions, and shipping, is now affecting 59% of the ocean, with coral reefs, seagrasses 
and mangroves at most risk (Halpern et al., 2019).

For all these reasons, the sustainable stewardship of the blue commons is one of the greatest 
current global governance challenges. Failing to successfully address a national and global transformation 
to restore and protect the blue commons could mean crossing tipping points that could flip the system  

57 The space occupied by one boat cannot simultaneously be occupied by another, meaning that it is technically rival, but the ocean is so vast 
there is rarely competition for a specific space.
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(or parts of it) towards a new stable state, less biodiverse and less capable of providing vital benefits to the 
well-being of people around the planet (Steffen et al., 2018).

Creating Common Asset Trusts for better marine  
conservation and restoration across spatial scales

Private property rights and conventional economic markets are relatively efficient at managing 
simple (rival, scarce and easily excludable, with no significant externalities) goods and services. On the 
other hand, common property such as coastal and marine resources (both rival and nonrival and not easily 
excludable) that should belong to everyone, including future generations, require significantly different 
institutions and management regimes (Costanza et al., 2020).

Hardin’s tragedy of the open-access ocean can potentially be solved by declaring it the common 
property of the members of the community with a stake, from local to global. For the open seas and the 
atmosphere, this means everyone on Earth. This would address the social dilemma in which members 
of a group can gain by cooperating, but cooperation is costly, and therefore each individual does better 
personally by not cooperating, no matter what the others do (Gintis, 2011). To achieve a win-win sce-
nario on blue commons stewardship stakeholders need to have a clear understanding and agreement on 
a shared overarching goal, which broadly speaking should be a healthy and productive ocean for human 
well-being and the rest of nature. To achieve this shared goal, a legal entity or fiduciary association of 
citizen stakeholders which operates as a trust can manage the asset to maximize its shared value for all 
stakeholders – including natural ecosystems. For example, trustees could set a cap on the use of a resource 
according to metrics related to sustainability and well-being (Quilligan, 2012). For renewable resources, 
caps that are lower than reproduction rates allow stocks to increase. Larger stocks generate more ecosys-
tem services, reduce harvest costs and allow for larger sustainable harvests in the future—an example of 
a win-win scenario. Furthermore, once the commons are protected for future generations, the trust can 
rent a portion of the ecosystem services provided by the blue natural capital under the cap to the private 
sector or to governmental institutions.

Thus, resources owned in common can be effectively managed through collective institutions 
that assure cooperative compliance with co-designed rules and agreements. Here we propose the cre-
ation of Common Asset Trusts (CATs) to sustainably manage the ocean. In essence a CAT is a collection 
of agreements and poly-centrically governed institutions in support of a shared purpose, sustainable 
management of public goods. To achieve this purpose, the design of these agreements and institutions 
can be guided by Ostrom’s principles for sustainable commons management (Ostrom, 2008; Costanza et 
al., 2020), which are functionally identical to core design principles for successful cooperation in the face 
of social dilemmas identified by evolutionary biologists (Atkins et al., 2019; Wilson et al., 2013). These 
eight core design principles for effective and sustainable commons management are: (1) clearly defined 
boundaries, (2) proportional equivalence between benefits and costs, (3) collective choice arrangements, 
(4) monitoring, (5) graduated sanctions, (6) conflict resolution mechanisms, (7) minimal recognition of 
rights to organize and (8) polycentric governance.
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Any stewardship and legal system based on the commons should derive its governance and func-
tionality from the ecosystem model, where individuals and their networks are horizontally linked and 
therefore power is dispersed, contrary to a hierarchy of power concentration common in State and mar-
ket systems (Mattei, 2012). Furthermore, a key principle to natural capital stewardship through a CAT 
is to engage resource users directly in the protection, restoration and access to the blue commons and 
recognition of the rest of nature as a key stakeholder. For example, a CAT’s foundations should be built 
around the inherent rights of nature, which will require humans to reconnect with the rest of nature in a 
democratic relationship with the community of life.

To design a CAT for the ocean, following Hernández-Blanco (2019) we propose a 7-step process, 
which is in close relation with Ostrom’s principles for managing the commons. The first step is to identify 
the marine and coastal ecosystems that are going to be the subject of the CAT, taking into consideration 
properties such as location, extension and health of the ecosystem. The second step is to agree on the 
benefits (i.e., ecosystem services) and their value, that the CAT will focus on to ensure its sustainable use 
by the beneficiaries. Next, stakeholders of the CAT should have a clear understanding of the main threats 
the ecosystem faces, in order to address them efficiently. The institutional arrangement is the fourth step 
of this process, and it’s the heart of the CAT, in which the rules of stewardship will be agreed among the 
stakeholders under a polycentric governance system.

The stewardship rules of the trust will produce the agreed management strategies to protect and 
restore the ecosystem and the benefits it provides to the trustees. These management strategies will consist 
of a wide arrangement of management actions, the exact identity of which will depend on the ecosystem 
(due to system specificity of function), the level of threats it faces, and the agreed division of benefits 
among the trustees. The sixth step is the creation of the financial mechanism of the CAT (i.e. how funds 
are going to be collected and used to finance the management strategies). We propose that these funds 
should come from the main externalities to the trust, both positive (i.e. benefits to specific beneficiaries, 
which can translate into instruments such as fees, ecosystem services markets), and negative (i.e. those 
who degrade the natural capital should be charged a fee or sanctioned). Finally, the process needs to be 
iterative, through monitoring and evaluation, allowing the CAT to adapt and evolve to new social and 
environmental conditions.

A global CAT for the ocean

A systems approach is key to effectively address the challenges of protecting, restoring and sustain-
ably using the ocean. The majority of current approaches focus on the stewardship of a couple of elements 
of the socio-ecological marine system, mostly in an uncoordinated way. We need to first define a shared 
and common purpose or goal of this system in order to orchestrate the institutional arrangements and 
financial mechanisms at multiple levels towards its achievement.

In the case of ocean governance, the purpose in theory should be to create social well-being while 
maintaining a healthy ocean. However, by looking at how the current system behaves, it is evident that the 
economic element has a far greater role in guiding current global and national development decisions. The 
current purpose is arguably biased towards resource extraction and economic growth.
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Recent global agreements provide some hope for creating this shared goal of protecting and restor-
ing the global and national blue commons, such as the Kunming-Montreal Global biodiversity framework 
and the recent High Seas Treaty to protect the ocean. Nevertheless, stakeholders at all governance scales 
are struggling to design a stewardship framework to reach these goals and agreements. To address this 
cross-scale governance challenge, we propose the creation of a Global Ocean CAT (GOCAT) for ABNJ, 
since these areas comprise the entire global blue commons, co-owned by all stakeholders of the planet. The 
GOCAT would ensure that no single nation or interest has control or exclusive access to the open seas. 
However, it would allow nations and other interests to utilize the open seas sustainably and responsibly. 
Moreover, the GOCAT would allow for fragile, vulnerable, and valuable ocean ecosystems to be protected 
increasing the resilience of the entire ocean system. It would put these and other ocean ecosystems under 
the protection of a trust with trustees from existing regional, national, and sectorial bodies, as well as the 
scientific community as representatives of the ecosystems (Ban et al., 2014).

Because of the interconnected nature of the ocean, and the global political and operational structure 
of the GOCAT, protecting the whole system of global blue commons, will require the governance of other 
subsystems. This is true of both capital and flows and could even extend to the management of particular 
species (e.g. keystone species and species of commercial interest), which will depend on goals set at the 
national and transnational scale. This will require a set of downscaled goals which will then require down-
scaled versions of the GOCAT, operating in synchronicity and coevolving with it in an interconnected and 
dynamic hierarchy of governance schemes.

Obviously, we are creating artificial boundaries between these geographical scales of the social-eco-
logical marine system and it is expected that both “positive” and/or “negative” behaviors will emerge from 
crossing these boundaries. These behaviors relate to the ecosystems we want to protect, as well as to the 
governance structures that will be implemented as part of the CAT. Therefore, to operate effectively and 
efficiently, this nested approach should balance the freedoms and responsibilities of the whole system 
and its subsystems, with enough central control to ensure the coordination toward the larger system, and 
enough autonomy to keep all the subsystems working. In other words, this operationalizes the polycentric 
governance as described in Ostrom’s principle 8.

Ocean biotic and abiotic elements and functions are interconnected by subsystems beyond na-
tional boundaries. These transboundary blue commons will require a set of very specific measures, that 
although they should be part of the GOCAT, in reality political viability could dictate the implementation 
of measures that are specially aligned with the current goals of the governments, as well as with the idio-
syncrasy and development history of the countries involved (Hurrell, 1994).

Conclusion

The future of our common ocean will depend on the agreement on a global shared goal to protect 
it and restore it, prioritizing ecological sustainability and ethical obligations to future generations and other 
species over economic efficiency. This shared goal can be achieved through the design and implementation 
of novel governance structures able to steward the blue commons at different time and special scales. To 
do this, we proposed the design of Common Asset Trusts based on Ostrom’s 8 governance principles. 
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These require co-production of rules and norms by all stakeholders related to the blue commons, directly 
and indirectly, and considering both positive and negative impacts.

CATs also present challenges in their implementation, mainly the political feasibility related to the 
effective and efficient coordination among governmental institutions and other key actors from society, 
as well as the coordination between national governments in the case of managing transboundary blue 
commons. Nevertheless, the polycentric nature of CATs can overcome some of these issues, empowering 
actors from society that have both a direct benefit and a potential threat to their livelihoods from the 
change in the health of blue commons. Furthermore, these polycentric structures will increase the scope 
of participation of different actors, and therefore potentially provide new livelihood opportunities to com-
munities based on blue jobs related to the protection and conservation of the blue commons.
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El proyecto GloLitter/ProSeas en Costa Rica

MSc. Paola Acuña Chacón58

Resumen

El artículo trata de explicar sobre el proyecto de esta-
blecimiento de asociaciones denominado GloLitter 
para asistir a países en vías de desarrollo a reducir, 
prevenir y controlar la basura plástica marina produ-
cida por el transporte marítimo y la pesca. Proyecto 
que es financiado por la Agencia Noruega para la 
Cooperación del Desarrollo (Norad), implementado 
por la Organización Marítima Internacional (OMI) 
en asocio con la Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Ade-
más, del rol que ha ejercido Costa Rica como país 
líder dentro de la región centroamericana y de El 
Caribe por su compromiso con la protección del 
medio marino visto como un modelo a seguir por 
el resto de los países participantes en el proyecto.

Abstract

The article attempts to explain about the GloLitter 
partnerships project, its second phase called Pro-
Seas, and the important role played by Costa Rica 
as a Lead Partnering Country (LPC) in the Central 
American and the Caribbean Region since 2020. 
Due to the interest, and excellent overall perfor-
mance shown by Costa Rica, the country has been 
seen as a model country to follow the rest of the 29 
countries that are part of the project. The GloLitter 
project has been funded by Norad, implemented by 
the International Maritime Organization (IMO) and 
in association with the United Nations Organization 
of Food and Agriculture (FAO) to assist developing 
countries including Small Island Developing States 
(SIDS) and Least Developed Countries (LDCs), in 
identifying opportunities for the prevention and 
reduction of marine litter caused by shipping and 
fishing industries.

Palabras claves: basura plástica marina, transporte 
marítimo, artes de pesca abandonadas, descartadas 
y perdidas en el mar, pesca y protección al medio 
marino.

Keywords: sea-based marine litter, fishing gear, 
shipping, and marine environment.

Proyecto GloLitter/Proyecto ProSeas

El problema que lo originó: La contaminación marina y la protección al medio marino. Por más 
de 50 años, la protección al medio marino ha sido pilar fundamental para la Organización Marítima 
Internacional (OMI), como agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas, encargada de 
velar por la seguridad en el transporte marítimo, promoviendo una navegación sostenible, en procura  

58 La autora es Master en Derecho Marítimo por el International Maritime Law Institute (IMLI), Malta. Punto Focal Nacional y Coordinadora 
del Grupo Nacional de Trabajo del proyecto GloLitter/ProSeas y actualmente se desempeña como asesora legal de la Presidencia Ejecutiva del 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP). Profesora universitaria de Derecho Internacional Público y de Derecho Marítimo 
y Aéreo, expositora en diversos foros nacionales e internacionales sobre derecho marítimo, contaminación marina, el caso exitoso de Costa 
Rica en el proyecto GloLitter y como representante de la mujer en el sector marítimo.
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de mares y océanos limpios, evitando la contaminación al medio marino y en resguardo de la vida humana. 
En consecuencia, esta organización se ha preocupado por contribuir con sus Estados Miembros mediante 
la adopción de convenios internacionales que regulen y brinden soluciones para reducir la contaminación 
marina causada por los buques como es conocido el convenio MARPOL, así como para evitar, prevenir 
y compensar los derrames de hidrocarburos, enlistar sustancias que pueden ser vertidas en el mar y 
prohibir otras, entre otros tantos esfuerzos. Adicionalmente, asegura un seguimiento efectivo de la OMI 
y sus comités en el cumplimiento eficiente de sus instrumentos por parte de sus Estados Miembros en 
protección de los mares y sus recursos. Desafortunadamente, con el transcurrir de los años, el problema 
de la contaminación marina sigue latente y hasta se ha incrementado a nivel mundial.

Es por ese motivo que la OMI con sus instrumentos internacionales, convenios, protocolos, di-
rectrices y resoluciones que regulan la contaminación marina producida por el transporte marítimo, en 
asocio con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y sus Guías 
Voluntarias sobre el Marcado de Artes de Pesca, pretenden reducir la pesca fantasma y la contaminación 
causada por artes de pesca que han sido abandonadas, descartadas y desechadas en el mar (ALDFG). Ambas 
entidades han decidido unirse como socios estratégicos para implementar el proyecto de establecimiento 
de asociaciones, con el fin de reducir la contaminación marina producida por desechos plásticos en países 
en vías de desarrollo, proyecto denominado GloLitter.

El proyecto GloLitter es auspiciado por el Gobierno de Noruega a través de la Agencia Noruega 
de Cooperación para el Desarrollo (Norad por sus siglas en inglés), implementado por la OMI en asocio 
con FAO para reducir y controlar la basura plástica marina generada por el trasporte marítimo y activida-
des en el mar como la pesca. GloLitter genera impacto mundial, porque apoya a los países en desarrollo, 
incluidos los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) y los Países Menos Adelantados (PMA), en 
la identificación de oportunidades para la prevención y reducción de desechos marinos59.

Objetivos del proyecto

El Proyecto de Asociaciones GloLitter intenta conseguir sus objetivos concentrándose en un nú-
mero de zonas identificadas en el Plan de Acción de la OMI para abordar el problema de la basura plástica 
marina procedente de los buques y en actividades complementarias como la pesca identificadas por la 
FAO, incluido el apoyo a las disposiciones de las Directrices Voluntarias para el Marcado de las Artes de 
Pesca de la FAO.

Fases del proyecto

La primera fase de este programa consiste en un proyecto de tres años y medio (20202023) fi-
nanciado por Norad. La OMI es el organismo ejecutor principal y la FAO el socio ejecutor encargado del 
sector de la pesca.

59 Obtenido del sitio oficial de la OMI https://www.imo.org/es/OurWork/PartnershipsProjects/Pages/GloLitter-Partnerships-Project-.aspx

https://www.imo.org/es/OurWork/PartnershipsProjects/Pages/GloLitter-Partnerships-Project-.aspx
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El apoyo de la FAO abordará las preocupaciones relativas a los aparejos abandonados, perdidos o 
descartados (ALDFG), que constituyen un elemento significativo de la basura marina y afectan gravemente 
a los hábitats, las poblaciones de peces y otras especies marinas.

El diseño del Proyecto de Asociaciones GloLitter incentiva la colaboración con otros socios inter-
nacionales, regionales y nacionales durante varios años, lo que se espera que conduzca a cofinanciación 
adicional (en especie) de estos socios y de países beneficiarios60.

Enfoque geográfico del proyecto

El proyecto GloLitter se enfoca en 5 regiones geográficas claves: África, Asia, Centro América y 
El Caribe, Latinoamérica y el Pacífico, de las cuales participan 30 países, de los cuales 10 son países líderes 
por región: Brasil, Costa de Marfil, Costa Rica, India, Indonesia, Jamaica, Kenia, Madagascar, Nigeria y 
Vanuatu. Por otra parte, los veinte países restantes son países asociados: Argentina, Cabo Verde, Colombia, 
Ecuador, Gambia, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Perú, Filipinas, Senegal, Sri Lanka, Islas Salomón, 
Sudán, Tanzania, Tailandia, Timor-Leste, Togo, Tonga y Vietnam61.

La función de Costa Rica dentro del proyecto

Costa Rica y Jamaica como Estados asociados principales, tienen la gran responsabilidad de lide-
rar en la región de Centroamérica y El Caribe a los otros países asociados de esta zona, como Panamá y 
Nicaragua, para instaurar un proceso de hermanamiento para el intercambio de buenas prácticas y para 
la creación de políticas, reglamentos, leyes, implementación de convenios internacionales OMI, las Di-
rectrices Voluntarias FAO sobre el Marcado de Artes de Pesca que puedan ser adoptados dentro de los 
ordenamientos jurídicos de cada Estado y que permitan prevenir, reducir, controlar, regular la contamina-
ción marina generada por las industrias pesquera y de transporte marítimo, que como consecuencia, dejan 
basura plástica y artes de pesca en el subsuelo marino provocando mucha afectación a la navegación, a la 
pesca, al turismo y a la biodiversidad marina.

El principal enfoque del proyecto radica a nivel nacional en donde cada país dirigente, nombró 
a una agencia líder nacional, en el caso de Costa Rica, dicha agencia fue conformada por cuatro vice-
ministerios, el Viceministerio de Agricultura y Ganadería, el Viceministerio de Seguridad Pública y dos 
viceministerios ya extintos, el Viceministerio de Aguas y Mares, perteneciente al Ministerio de Ambiente 
y Energía (MINAE) y el Viceministerio de Transporte Marítimo y Aéreo perteneciente al Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT), para que dieran seguimiento al Plan de Acción Nacional, actividad 
realizada actualmente por el Grupo Nacional de Trabajo. A su vez, se nombró a un Punto Focal Nacio-
nal, para que sea enlace permanente con los organismos internacionales OMI-FAO, a un coordinador 
del Grupo Nacional de Trabajo que dé seguimiento de los avances del país a la Unidad Coordinadora  

60 Obtenido del sitio de la FAO: https://www.fao.org/responsible-fishing/marking-of-fishing-gear/glolitter-partnerships-programme/es/
61 Sitio oficial del proyecto de establecimiento de asociaciones GloLitter https://www.imo.org/en/OurWork/PartnershipsProjects/Pages/

GloLitter-Partnerships-Project-.aspx

https://www.fao.org/responsible-fishing/marking-of-fishing-gear/glolitter-partnerships-programme/es/
https://www.imo.org/en/OurWork/PartnershipsProjects/Pages/GloLitter-Partnerships-Project-.aspx
https://www.imo.org/en/OurWork/PartnershipsProjects/Pages/GloLitter-Partnerships-Project-.aspx
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del proyecto (PCU) la cual se encuentra representada por funcionarios de OMI y de FAO y retroalimente 
a los representantes del Grupo de Trabajo y se conformó un Grupo Nacional de Trabajo, representado 
por miembros de distintas instituciones gubernamentales como la autoridad marítima representada por la 
División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), autoridad pesque-
ra representada por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y demás entidades 
relacionadas con la protección de la biodiversidad marina como el Servicio Nacional de Guardacostas, 
el Ministerio de Ambiente y Energía, representado por la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental 
(DIGECA), el Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, representado por la Direc-
ción de Cooperación Internacional. En este proceso se ha contado con el apoyo de la Embajada de Costa 
Rica ante la Santa Sede, Representante Permanente de Costa Rica en Roma ante FAO y otros organismos 
internacionales, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN), quienes con la guía de un consultor nacional contratado por OMI-FAO, ana-
lizaron el estatus a nivel legal e institucional en cuanto a sus competencias en la protección del medio 
marino, su legislación, vacíos y retos.

Conforme con los hallazgos, se elaboró un Plan de Acción Nacional, el cual se compone de cinco 
ejes: 1) creación e implementación de normativa, 2) concientización a la población sobre la contamina-
ción marina y los instrumentos internacionales para erradicarla, 3) creación de alianzas público-privadas 
para el establecimiento de proyectos de economía circular, para reciclaje y transformación de la basura 
plástica y artes de pesca en materiales reutilizables, 4) cooperación regional y global con otros organismos 
para erradicar la contaminación marina en Costa Rica y en la región centroamericana y de El Caribe y 5) 
capacitación jurídica a funcionarios gubernamentales competentes sobre los instrumentos internacionales 
OMI, directrices voluntarias FAO sobre el Marcado de Artes de Pesca para la implementación en nuestro 
ordenamiento jurídico.

La idea es lograr el desarrollo de capacidades de todos los interlocutores con el fin de que les per-
mita crear normativa nacional que incorpore las disposiciones internacionales para su aplicación eficaz, 
generando una reforma legal e institucional enfocada en la protección al medio marino.

Dichas acciones deben ponerse en marcha para la reducción, prevención y control de la basura 
plástica marina en el cual los países participantes tendrán la responsabilidad de reconocer sus falencias, 
visualizándolas como desaf íos por vencer para lo cual las reformas legales e institucionales deben dar un 
marco regulatorio habilitante y robusto con mecanismos que protejan los mares y sus recursos. Dentro de 
los marcos normativos y reglamentarios existentes y con la incorporación de nuevos instrumentos que serán 
elaborados para la implementación de convenios internacionales OMI como el MARPOL, el Protocolo 
de Londres y las directrices voluntarias FAO, sumado a las lecciones aprendidas de las intervenciones con 
otros sectores, el proyecto GloLitter, a través de enlaces estratégicos con las iniciativas mundiales y regio-
nales relacionadas con la basura plástica marina, ampliará las capacidades gubernamentales y de gestión 
portuaria e iniciar reformas jurídicas, normativas e institucionales necesarias. Esta iniciativa está llamada 
a desarrollar modelos de sostenibilidad y reforzará la cooperación regional para apoyar la transición de los 
sectores del transporte marítimo y de pesquerías hacia un futuro de bajo consumo de plásticos62.

62 Obtenido del sitio oficial de la OMI: https://www.imo.org/es/OurWork/PartnershipsProjects/Pages/GloLitter-Partnerships-Project-.aspx

https://www.imo.org/es/OurWork/PartnershipsProjects/Pages/GloLitter-Partnerships-Project-.aspx
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Desenvolvimiento de Costa Rica dentro del proyecto GloLitter:

Debido al gran desempeño e interés mostrado en el proyecto GloLitter, Costa Rica fue el primer 
país de los 30 participantes, en presentar en junio 2022, su Plan de Acción Nacional (NAP por sus siglas 
en inglés), el cual fue publicado en las páginas web oficiales de la OMI y de la FAO para que fuera utilizado 
como modelo a seguir por el resto de los países para la elaboración de sus planes de acción, en cumpli-
miento a los objetivos del proyecto.

Nuestro país fue el primero en efectuar el Primer Taller Regional de Hermanamiento dentro del 
proyecto GloLitter, en diciembre 2022, en el cual se contó con la participación de 41 participantes, repre-
sentantes provenientes de República Dominicana, Jamaica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, 
Nicaragua, asociaciones regionales de pesca como OSPESCA, ALPESCA, la Comisión Centroamericana 
de Transporte Marítimo (COCATRAM), OMI y FAO. Se brindó capacitación por expertos internacio-
nales respecto a los convenios internacionales OMI para la regulación de la contaminación marina como 
MARPOL, el establecimiento de instalaciones portuarias de recepción para desechos plásticos, el Protocolo 
de Londres, las directrices voluntarias FAO y los beneficios de la implementación de dichos convenios 
internacionales dentro de nuestros ordenamientos jurídicos; se permitió el intercambio de buenas prácticas 
entre los participantes y en el último día del taller, se logró un acuerdo regional en el cual se promueve la 
armonización de las legislaciones de los Estados que estuvieron representados en ese encuentro de modo 
que, se uniforme una política regional de protección al medio marino para erradicar la contaminación. En 
otras palabras, fue un taller tan exitoso, porque no sólo se contó con la participación de los países parte 
del proyecto GloLitter, sino que participaron todos los países de Centroamérica y República Dominicana, 
y se consiguió un acuerdo regional, cuyo resultado obtenido será presentado en la Reunión Preparatoria a 
la Conferencia de los Océanos que se efectuará en Costa Rica en junio 2024, por ser Costa Rica y Francia 
patrocinadores de ese importante evento.

 Además, por las acciones tomadas por Costa Rica a lo largo de los años en el manejo de sus residuos, 
con su nuevo modelo de gobernanza marina en protección de la biodiversidad marina, con la creación 
de normativa que eliminó el plástico de un solo uso y el estereofón, por los reconocimientos otorgados 
al país por su protección a la biodiversidad a nivel mundial, Costa Rica, dentro del proyecto GloLitter, ha 
sido considerado como un país ejemplo, y por esta razón ha sido invitado como conferencista a diversos 
foros nacionales e internacionales para explicar y compartir las buenas prácticas para un mejor manejo 
de residuos y para la protección de sus recursos.

La clave del excelente desenvolvimiento de Costa Rica como país asociado principal en la región 
de Centroamérica y El Caribe, visto como un modelo a seguir o un caso de estudio que desea ser contado 
y expuesto para ser replicado en otros Estados, se debe a la buena comunicación, adecuada coordinación 
y liderazgo que ha imperado en el Grupo de Trabajo para cumplir con los objetivos del Plan de Acción 
Nacional, del proyecto y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Agenda 2030, en 
beneficio de nuestros mares y sus recursos para que con el aporte de cada miembro, de forma consciente, 
contribuya a sumar esfuerzos para instaurar una adecuada gestión de residuos en puertos y en terminales 
pesqueras, reducir la contaminación marina, se establezca un ordenamiento jurídico sólido, se creen alian-
zas público-privadas para transformación de la basura plástica, artes de pesca en materiales reutilizables, 
convirtiéndose en proyectos de economía circular, que sean una fuente de empleo para mujeres de zonas 
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costeras, además, se concientice a la población sobre la contaminación marina y sobre los instrumentos 
OMI, guías voluntarias FAO relativas al Marcado de artes de pesca como soluciones para reducir, controlar, 
regular y establecer sanciones contra la contaminación al medio marino.

A través de la cooperación técnica, por medio de la contratación de consultores que orienten a los 
interlocutores competentes en la creación de normativa nacional para la implementación de instrumentos 
internacionales, capacitaciones en línea facilitadas por expertos de OMI y FAO, el país contará con he-
rramientas para implementar un adecuado plan de gestión de residuos en los puertos y en las terminales 
pesqueras con la instalación de facilidades receptoras portuarias en cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en normativa internacional para evitar que los contaminantes de los buques sean lanzados a 
los mares, ejerciendo el país, el rol del Estado Rector de Puerto, que actualmente no realiza, en el cual se 
requerirán inspectores nacionales que verifiquen que los buques extranjeros al atracar en puertos nacio-
nales cumplan a cabalidad con las disposiciones internacionales como MARPOL y Protocolo de Londres 
alcanzando estándares internacionales en nuestros puertos.

Proyecto Recuperación de artes de pesca  
en el Pacífico de Costa Rica, transformación  
de artes de pesca en material reutilizable:

Por medio de una alianza público privada entre el Servicio Nacional de Guardacostas, la Asociación 
Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente (ACEPESA) y la empresa IPS Recycle, con la 
venia del Grupo Nacional de Trabajo, Costa Rica presentó en junio 2022, una propuesta de proyecto para 
la recuperación de artes de pesca en el Pacífico de Costa Rica en el concurso promovido por el Global 
Ghost Gear Initiative (GGGI), representado por el Departamento de Océanos y Pesca del Gobierno de 
Canadá. Nuestro país fue favorecido con la suma de trescientos cincuenta mil dólares canadienses con los 
cuales se compraron motores para una embarcación en desuso del Servicio Nacional de Guardacostas que 
ayudará a la recuperación de artes de pesca en el fondo marino del Pacífico costarricense; adicionalmente 
se adquirió una procesadora que transforma las artes de pesca en material reutilizable para crear decks, 
sillas, mesas, stands, entre otros. Este proyecto ha sido tan exitoso, que se han colocado cajones hechos 
de material reutilizable en distintas comunidades pertenecientes a pescadores para que éstos depositen 
los artes de pesca que han concluido su vida útil y sean recicladas las redes y el nylon y transformados en 
madera plástica para otro fin útil. En seguimiento a esta iniciativa, en la pasada conmemoración al Día 
Mundial del Océano, el Grupo de Trabajo del proyecto GloLitter, en colaboración con la Municipalidad 
de Garabito y en asocio con la organización no gubernamental, OneSea, presentaron el lanzamiento del 
programa de incentivos a los pescadores que más recuperen artes de pesca en los distintos cajones o en 
el centro de acopio que se encuentra instalado en la Estación de Guardacostas en Caldera en donde los 
sacos de artes de pesca, se reciben, se pesan, se registran para cuantificar la cantidad recuperada e identi-
ficar al pescador, o a la asociación de pescadores que más contribuya y pueda recibir un incentivo por su 
colaboración con la limpieza de los mares durante sus faenas.

Los anteriores son resultados del cumplimiento de los objetivos del proyecto GloLitter dentro 
del Plan de Acción Nacional aunado al interés, impulso y visión de los miembros del grupo de trabajo 
en el establecimiento de alianzas público-privadas porque juntos somos más fuertes para erradicar la  
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contaminación marina. Ese proyecto también se ha convertido en un ejemplo de buenas prácticas a nivel 
nacional en el reciclaje de redes de pesca, que ha sido expuesto en foros internacionales.

También como resultado del liderazgo y compromiso costarricense, nuestro país, junto a otros tres 
países como Vanuatu, Kenia y Jamaica, ha sido seleccionado para que sea beneficiario de los fondos del 
Global Environment Facility (GEF) para extender el plazo del proyecto GloLitter, cuyos fondos donados 
por Norad terminan en junio 2024. En consecuencia, los fondos GEF-8-IW fondos correspondientes a 
Aguas Internacionales, se utilizarán para cofinanciar el proyecto GloLitter por una extensión de 40 meses 
más con la finalidad de continuar la implementación y ejecución de acciones para erradicar la contamina-
ción marina por medio de una segunda fase denominada Plastic Reduction in the Oceans: Sustaining and 
Enhancing Actions on Sea-based Sources (ProSeas). Sus objetivos serán: la reducción de la basura plástica 
marina proveniente de los sectores del transporte marítimo y pesca, con un alcance global en actividades 
para aquellos 4 países seleccionados; la implementación de regulaciones OMI-FAO, políticas y demás 
instrumentos; y la implementación del Plan de Acción Nacional y Regional enfocado en las fuentes de 
los desechos marinos, para un futuro desarrollo y consolidación de asociaciones nacionales, regionales y 
globales y otros mecanismos63.

Con los objetivos propuestos en el proyecto GloLitter, trazados en el Plan de Acción Nacional 
y con su continuación por medio del proyecto ProSeas se espera su implementación y ejecución para la 
obtención de resultados esperados como el establecimiento de instalaciones de facilidades receptoras 
portuarias y en terminales pesqueras para un adecuado manejo de los residuos marinos, más la apro-
bación y ratificación de convenios internacionales OMI como el MARPOL y el Protocolo de Londres, 
así como las Directrices FAO. Además de la creación de alianzas público-privadas y con la cooperación 
internacional de diversos organismos, se espera poder replicar y extender el proyecto de recuperación de 
artes de pesca en otras comunidades costeras, la obtención de incentivos para ofrecer a los pescadores 
que contribuyan en la recuperación de artes de pesca y se generen más proyectos de economía circular 
que sean fuentes de ingresos para diversas familias y a la vez coadyuven a la transformación de desechos 
plásticos en otros materiales reutilizables y creando consciencia en la población nacional acerca de la 
importancia de los mares limpios.

La consigna es que juntos con nuestras acciones contribuimos en recobrar la salud al océano que 
tanto lo necesita y nos beneficia por ser fuente de minerales, recursos y oxígeno para muchas especies 
marinas, aparte de ser el medio por excelencia, por ser el más seguro y económico, por el cual se permite 
la pesca y la navegación marítima para que podamos obtener productos de primera necesidad a nuestras 
mesas. No olvidemos que es, a través del transporte marítimo que se trasladan el 85% de las mercancías 
a nivel mundial.

Otra de las ventajas del proyecto bajo consideración, es que ha permitido que las instituciones 
gubernamentales se unan para maximizar esfuerzos en erradicar la contaminación marina para que, de 
manera coordinada, conforme a sus responsabilidades y competencias, contribuyan a la consecución  

63 Datos tomados durante la presentación oficial del proyecto ProSeas durante reunión virtual organizada por OMI-FAO, efectuada el 19 de 
octubre de 2023.



122

Revista Costarricense de Política Exterior

Edición especial: Diplomacia Azul: Una mirada hacia el Océano

de objetivos y metas en pro de nuestros mares y sus recursos. Costa Rica ha fortalecido así su posiciona-
miento como un país protector de su biodiversidad marina y como un modelo a seguir en la reducción 
de la basura plástica marina por medio de su transformación, reciclaje y adecuado manejo por parte de 
las municipalidades, gestores ambientales y de cada ciudadano que sea consciente de sus desechos para 
evitar que lleguen a los mares y costas. Aunque ha sido líder en la región centroamericana y El Caribe en 
este importante proyecto, nuestro país tiene mucho por continuar mejorando, como el reforzamiento de 
su ordenamiento jurídico con la incorporación de convenios internacionales, la creación de normativa 
nacional que se pueda aplicar eficazmente, y que regule y sancione la contaminación marina para alcanzar 
estándares internacionales en sus puertos y asegurar un control eficiente para evitar la contaminación a 
nuestros mares por embarcaciones extranjeras que nos visiten.

No obstante, este proyecto demuestra que, con el esfuerzo, convicción y participación activa de 
las instituciones gubernamentales, junto al apoyo de la empresa privada, de las organizaciones no guber-
namentales y en virtud de la cooperación internacional podemos tener una significativa incidencia en la 
preservación de nuestros mares y océano. Como el nombre del proyecto lo dicta: GloLitter, Se trata de 
impactar globalmente para erradicar la contaminación marina. ¡Juntos podemos contribuir para restablecer 
la salud de nuestro Océano!
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La acción oceánica:  
una reflexión con miras a su efectividad

MSc. Katherine Arroyo Arce64

Resumen

La comunidad internacional nos invita a la acción 
oceánica. De cara a la Tercera Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Océano en 2025 en Francia, 
así como de su reunión preparatoria en Costa Rica en 
2024, se ha enfatizado un mensaje de inclusión para 
la promoción de la incidencia de la sociedad civil en 
dichos espacios. Esta narrativa es una oportunidad 
valiosa para la diplomacia azul. Ampliar los hori-
zontes de la acción oceánica, de manera que pueda 
transcender sectores y vincularse, en una mayor me-
dida, a los entornos marinos-costeros, es esencial 
para avanzar en el cumplimiento de las metas del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 14. La relación 
inherente entre seres humanos y el mar, abordada 
a partir del concepto de Sistemas Socio-Ecológicos 
Marinos y del Principio 10 de la Declaración de Río, 
debe ser objeto de estudio en aras de transversalizar 
la vinculación entre la gobernanza efectiva de los 
sistemas marinos y las posibilidades de incidencia 
efectiva del público.

Abstract

The international community invites us to ocean 
action. In the run-up to the Third United Nations 
Ocean Conference in 2025 in France, as well as its 
preparatory meeting in Costa Rica in 2024, a mes-
sage of inclusion has been emphasized to promote 
civil society advocacy in these spaces. This narra-
tive is a valuable opportunity for blue diplomacy. 
The inherent relationship between humans and the 
ocean, understood on the basis of the concept of 
Marine Socio-Ecological Systems and Principle 10 
of the Rio Declaration, should be further studied in 
order to mainstream the link between the effective 
governance of marine units and meaningful public 
advocacy.

Palabras claves: acción oceánica; participación 
pública; diplomacia azul; enfoque ecosistémico; 
progreso social costero

Keywords: ocean action; public participation; blue 
diplomacy; ecosystem approach; coastal social  
progress.

Introducción

La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC), a celebrarse en junio 
de 2025 en Niza, Francia, nos invita a la acción oceánica65. La convicción de la comunidad internacional 
de que la incidencia política de la sociedad civil es esencial para avanzar en las metas del Objetivo de 

64 Abogada con énfasis en derecho ambiental; Universidad de Costa Rica. Máster en Sistemas y Políticas Marinas; Universidad de Edimburgo. 
Directora Ejecutiva de Fundación MarViva.

65 Para mayor referencia, consultar: https://immersedinchange.gob.go.cr/

https://immersedinchange.gob.go.cr/
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Desarrollo Sostenible (ODS) 14, es alentadora y oportuna. Lo es, por una parte, porque reafirma que la 
inclusión es un elemento imprescindible y transversal de toda la Agenda 203066. Pero, también, porque 
hace explícita la relación entre el ejercicio de derechos democráticos y la aspiración de una gobernanza 
marina efectiva67. La incidencia política en la agenda marina es, finalmente, una manifestación articulada 
de participación pública, dirigida a informar e influir en los procesos de toma de decisiones.

La participación y representación real de las personas cuyas vidas transcurren de la mano con el 
mar y al amparo de sus servicios ecosistémicos es imprescindible68. Las comunidades y sectores sociales que 
sufren directamente las implicaciones de la degradación de nuestros espacios marinos y sus ecosistemas, 
merecen herramientas y espacios para incidir. El mar es un espacio social. Sin comunidad, no hay conserva-
ción y, sin conservación, no hay comunidades resilientes ni garantías de medios de vida vinculados al mar.

Esta concepción de una buena gestión marina, necesaria para materializar las metas del ODS14, 
sugiere que la acción oceánica sea local e integral69. Una acción oceánica local: inclusiva, informada, in-
fluyente y con herramientas y recursos para ejercer su rol de manera efectiva y en un espacio seguro. Las 
poblaciones costeras deben ser escuchadas en las conferencias internacionales, así como ante sus gobiernos 
nacionales y locales. Por otra parte, una acción oceánica integral: en la que las personas y sectores usuarios 
del mar converjan en un marco de gobernanza con un norte común: la conservación como un medio para 
el progreso y la resiliencia costera. Es vital integrar, de forma oportuna, a los actores que, desde la academia, 
la sociedad civil, la institucionalidad y el sector productivo pueden contribuir juntos hacia dicha meta.

El compromiso de inclusión de las conferencias globales sobre el océano es fundamental. Pero, 
sobre todo, es una oportunidad para transversalizar su impacto en entornos locales y nacionales, y así 
fortalecer la justicia, representatividad y participación efectiva. De tal manera, avanzar en una narrativa 
que refuerce los alcances del Principio 10 de la Declaración de Río con la agenda marina global y el ODS14 
es un tema merecedor de análisis en aras de contribuir a la plena validez jurídica y efectividad política de 
la diplomacia azul.

En ese sentido, este artículo pretende motivar hacia una reflexión al respecto, desde una visión 
optimista sobre la importancia de conectar los puntos entre la incidencia global y la incidencia local para 
alcanzar la tutela efectiva de nuestros espacios y ecosistemas marinos. Para ello, primero se reiterará el 
vasto alcance de la relación entre el océano y la humanidad. A partir de este marco descriptivo, se elaborará 
sobre el ámbito conceptual desde el cual es posible caracterizar, de manera integral, esa relación inseparable 
entre las sociedades y los ecosistemas marinos. Tras enfatizar en la naturaleza intrínseca de esa relación, 
se retomarán conceptos claves del principio 10 de la Declaración de Río que reafirman en la relación entre 
incidencia oportuna de los actores relevantes y efectividad de la gestión marina.

66 Dugarova, Esuna. Social Inclusion, Poverty Eradication and the 2030 Agenda for Sustainable Development. EconStor, United Nations Re-
search Institute for Social Development, No. 2015-15 (2015), 8. Localizable en: http://hdl.handle.net/10419/148736

67 Saunders, Fred; et al. Theorizing Social Sustainability and Justice in Marine Spatial Planning: Democracy, Diversity, and Equity. Sustainability, 
2560, 12 (2020), 9-11. Localizable en: https://doi.org/10.3390/su12062560

68 Chang, Yen-Chiang. Good Ocean Governance, [Brill] 2009, 10-15.
69 Lombard, A.T., Clifford-Holmes, J., Goodall, V. et al. Principles for Transformative Ocean Governance. Nature 6, 1587–1599 (2023). Loca-

lizable en: https://doi.org/10.1038/s41893-023-01210-9

http://hdl.handle.net/10419/148736
https://doi.org/10.3390/su12062560
https://doi.org/10.1038/s41893-023-01210-9
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Nuestra relación con el océano

El océano es un sistema vital para la vida en la Tierra. Nos da la mitad del oxígeno que respiramos70. 
Su rol en la regulación del clima es esencial, ya que funciona como un medio de absorción de la radiación 
solar. La interacción entre los procesos atmosféricos y las corrientes oceánicas influyen directamente en el 
clima en las costas, así como en la productividad de los recursos marinos71. Estudios sugieren que, en las 
últimas décadas, el océano ha absorbido el 90% de los gases de efecto invernadero de origen antropogéni-
co72. Este nivel de transcendencia demuestra que la acción oceánica es, también, acción climática. Para el 
adecuado funcionamiento de estos ciclos vitales para la vida, es fundamental avanzar hacia la mitigación 
de las presiones que el cambio climático ejerce sobre el océano y que han dado pie a fenómenos como el 
aumento del nivel del mar, la acidificación y el calentamiento excesivo de las aguas, aunado a su impacto 
en los ecosistemas y recursos marinos.

La biodiversidad marina, por su parte, ejerce un rol fundamental en el aseguramiento de la salud 
del océano y de los servicios ecosistémicos que dan sustento al bienestar de muchísimas comunidades 
costeras. La pesca, el turismo, la navegación, el comercio, el sector energético y la investigación, son solo 
algunas áreas del quehacer humano desarrolladas a partir del valor ecológico y biológico del océano. 
Aunado a los riesgos que enfrentan por la crisis climática, la vida marina y sus ecosistemas han debido 
soportar la sobreexplotación de los recursos marinos, así como la ausencia de políticas de planificación y 
evaluación de las actividades humanas. Esta coyuntura contribuye, lamentablemente, a la pérdida acelerada 
de biodiversidad marina y a la degradación de ecosistemas fundamentales para las economías costeras y 
la resiliencia local73.

El océano es, además, un mundo por descubrir. A la fecha, más de las dos terceras partes de las 
especies marinas siguen sin ser identificadas74. El mar profundo cubre el 66% de la superficie de la Tierra, 
pero solo conocemos el 5% de esa inmensa porción de nuestro planeta75. Su relevancia, no obstante, es 
ampliamente reconocida y, al mismo tiempo, objeto de importantes amenazas. El sector de la investi-
gación médica, por ejemplo, tiene la mirada puesta en el fondo marino y su potencial para el desarrollo  

70 Rodríguez, H. 3 de enero de 2023. El verdadero pulmón del planeta está en los océanos. Disponible desde Internet en: https://www.natio-
nalgeographic.com.es/naturaleza/verdadero-pulmon-planeta-esta-oceanos_14776

71 European Environmental Agency. 12 de octubre de 2018. El cambio climático y el agua: océanos más cálidos, inundaciones y sequías. Dis-
ponible desde Internet en: https://www.eea.europa.eu/es/senales/senales-2018-el-agua-es-vida/articulos/el-cambio-climatico-y-el

72 Naciones Unidas. El océano: Nuestro mayor aliado en la lucha contra el cambio climático. Disponible desde Internet en: https://www.un.org/
es/climatechange/science/climate-issues/ocean#:~:text=El%20oc%C3%A9ano%20genera%20el%2050,calor%20generado%20por%20esas%20
emisiones

73 UICN. Posición sobre la diversidad biológica marina y costera: tema 5.2 del Programa provisional. Décima reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio sobre Diversidad Biológica, Japón, 2010. Disponible desde Internet en: https://portals.iucn.org/library/sites/library/
files/documents/Rep-2010-015-Es.pdf

74 Horton, Tammy, Kroh, Andreas y Vandepitte, Leen. How many undiscovered creatures are there in the ocean? The Conversation, 30 de 
noviembre de 2017. Disponible desde Internet en: https://theconversation.com/how-many-undiscovered-creatures-are-there-in-the-
ocean-86705

75 UNESCO. How much of the Ocean has been explored? Ocean Literacy Portal, 2022. Disponible desde Internet en: https://oceanliteracy.
unesco.org/ocean-exploration/

https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/verdadero-pulmon-planeta-esta-oceanos_14776
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/verdadero-pulmon-planeta-esta-oceanos_14776
https://www.eea.europa.eu/es/senales/senales-2018-el-agua-es-vida/articulos/el-cambio-climatico-y-el
https://www.un.org/es/climatechange/science/climate-issues/ocean#:~:text=El%20oc%C3%A9ano%20genera%2
https://www.un.org/es/climatechange/science/climate-issues/ocean#:~:text=El%20oc%C3%A9ano%20genera%2
https://www.un.org/es/climatechange/science/climate-issues/ocean#:~:text=El%20oc%C3%A9ano%20genera%2
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Rep-2010-015-Es.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Rep-2010-015-Es.pdf
https://theconversation.com/how-many-undiscovered-creatures-are-there-in-the-ocean-86705
https://theconversation.com/how-many-undiscovered-creatures-are-there-in-the-ocean-86705
https://oceanliteracy.unesco.org/ocean-exploration/
https://oceanliteracy.unesco.org/ocean-exploration/
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de nuevas medicinas76. Paralelamente, Costa Rica, junto con otros países, sigue liderando la promoción de 
una pausa precautoria77 ante la posibilidad de que den inicio actividades de explotación minera en La zona78. 
En general, la necesidad de generar más y mejores datos científicos para respaldar la toma de decisiones 
en materia marina, es una realidad que enfrentamos, especialmente, en el sur global.

El océano no conoce fronteras. Las delimitaciones políticas-administrativas del mar están lejos 
de coincidir con la conectividad ecológica de su biodiversidad y ecosistemas. Por eso la planificación del 
espacio marino no es un reto menor: cuando se trata de conservar especies altamente migratorias como 
tiburones y peces pelágicos, o cuando se pretende proteger las rutas migratorias de cetáceos y tortugas, 
es fundamental la existencia de mecanismos efectivos de coordinación y cooperación interestatal e inte-
rinstitucional79.

Los espacios socio-ecológicos marinos:  
el punto de partida de la acción oceánica

Nuestra relación con el océano, ciertamente, ha evolucionado a partir de las dinámicas, usos 
y presiones sobre el sistema oceánico, pero es una relación constante e inseparable. Ese vínculo entre 
los sistemas naturales y sociales, es lo que la literatura ha reconocido como Sistemas Socio-Ecológicos 
(SSE). Se trata de un marco conceptual que facilita la gestión de las unidades naturales, con el fin de 
acentuar la relación inseparable entre biósfera y humanidad80. Al amparo de un SSE, es posible reconocer 
estas relaciones como recíprocas, redefiniendo la relación del ser humano con el medioambiente. La 
persona, las sociedades o las actividades humanas ya no son un factor externo que solo altera o ejerce 
presiones sobre el funcionamiento de los sistemas naturales. Somos, más bien, un componente integral, 
inseparable y dependiente81.

76 Agencia AFP. 3 de marzo de 2023. La investigación médica busca en los fondos marinos las moléculas del futuro. Disponible desde Internet en: 
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20230303-la-investigaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-busca-en-los-fondos-marinos-las-mol%-
C3%A9culas-del-futuro

77 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 17 de agosto 2022. Costa Rica promueve prórroga a inicio de minería de fondos marinos en 
áreas internacionales. Disponible desde Internet en: https://rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6812

78 La zona cubre los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, localizados fuera de jurisdicciones nacionales.
79 Lombard, A.T., Clifford-Holmes, J., Goodall, V. et al. Op cit.
80 Refulio-Coronado, S, Lacasse, K, Dalton, T et al. Coastal and Marine Socio-Ecological Systems: A Systemic Review of the Literature. Frontiers 

in Marine Science, 8 (2021), 17. Localizable en: https://doi.org/10.3389/fmars.2021.648006
81 Ibid.

https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20230303-la-investigaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-busca-en-los-
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20230303-la-investigaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-busca-en-los-
https://rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6812
https://doi.org/10.3389/fmars.2021.648006
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Figura 1. Estructura de un sistema socio-ecológico. Fuente: Instituto Sudamericano para Estudios  
sobre Resiliencia y Sostenibilidad, disponible en: http://sarasinstitute.org/es/sistemas-socioecologicos/

Esta visión del ser humano como elemento intrínseco a los espacios naturales, refuerza la rela-
ción entre conservación y comunidad local y orienta cómo deben formularse las acciones de incidencia 
y las estructuras de gobernanza. Por una parte, el enfoque SSE marino rompe con la falsa dicotomía 
entre conservación y crecimiento económico. Al reconocer la dependencia entre el bienestar social y la 
calidad de los servicios ecosistémicos, se torna evidente que la conservación marina es un pilar esencial 
para alcanzar el progreso social. A su vez, la conservación no es un fin en sí mismo. En un sistema so-
cio-ecológico, la conservación opera como una condición habilitante para resguardar valores culturales, 
oportunidades de desarrollo económico y bienestar social. Además, cuando la gestión de un sistema 
socio-ecológico se acompaña de herramientas que permitan medir la efectividad de sus medidas de ma-
nejo, se facilita la adopción de un enfoque adaptativo y transparente, basado en la evidencia científica, 
que permita a los actores relevantes actuar oportunamente para resguardar los elementos biológicos y 
socioeconómicos de ese sistema.

El abordaje de sistemas socio-ecológicos para la gestión de los espacios marinos es, finalmente, 
una manifestación práctica del enfoque ecosistémico, consagrados internacionalmente al amparo de la 
Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica. Precisamente, los principios de 
la gestión ecosistémica destacan la importancia de que el manejo de los recursos naturales esté descen-
tralizado al nivel apropiado más bajo, con la intervención de todos los sectores sociales y considerando 
diversas formas de conocimiento e información82.

82 Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica. COP 5 Decision V/6 Ecosystem Approach, 2000. Localizable en: 
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7148

http://sarasinstitute.org/es/sistemas-socioecologicos/
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7148
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Acción oceánica multinivel:  
Una oportunidad para la diplomacia azul

El Principio 10 de la Declaración de Río Sobre Medioambiente y Desarrollo establece que la mejor 
manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todas las personas interesadas, en el 
nivel que corresponda83. Efectivamente, la participación oportuna, significativa e inclusiva de los actores 
relevantes, es crucial para asegurar la efectividad de la agenda ambiental, incluyendo la marina84.

Operativizar el Principio 10 implica el establecimiento de herramientas para el acceso adecuado 
a la información y el establecimiento de mecanismos para garantizar la participación efectiva del público. 
Los derechos de acceso, consagrados en la región mediante el Acuerdo de Escazú, han sido reconocidos 
como una condición sine qua non para la implementación efectiva de acuerdos internacionales, normativa 
doméstica y regulaciones técnicas vinculadas a la gobernanza marina. Además de promover la reducción 
de conflictos socioambientales, una política de Estado que reconozca el valor de la participación del público 
promueve la legitimidad de políticas y regulaciones con impacto local relativas a la gobernanza de los SSE.

La tutela de los SSE marinos, por ejemplo, ha demostrado ser más efectiva cuando la población 
vinculada al espacio marino-costero fue debidamente participada en el proceso de adopción de decisiones. 
En Costa Rica, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), instancia competente en la tutela 
de las áreas marinas protegidas, mantiene una estructura descentralizada que contempla la existencia de 
figuras de participación bajo sus unidades de gobernanza. De tal manera, cada Área de Conservación 
ha establecido un Consejo Regional, integrado por representantes de diversos sectores, incluyendo a las 
organizaciones locales o de la sociedad civil, con poderes significativos en la toma de decisiones sobre las 
medidas de manejo de las áreas protegidas85. También existen experiencias impulsadas con el apoyo de 
organizaciones no gubernamentales y el sector académico, basadas en el fortalecimiento de habilidades 
de liderazgo e incidencia política, para promover el involucramiento efectivo de las comunidades locales 
en la toma de decisiones en materia pesquera y en iniciativas de desarrollo productivo sostenible86.

Aislar a los actores relevantes de los procesos de toma de decisión, por el contrario, es una práctica 
inoportuna. Muchas veces, inclusive, no es intencionada, pero en cualquier caso, tiene como consecuencia 
contribuir a la polarización social. Temáticas como el nexo entre océano y cambio climático, la implemen-
tación del Acuerdo para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de la altamar, las metas 
del ODS14 y la agenda de biodiversidad post-2030, son ítems de esa agenda global que deben abordarse  

83 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, 
1992. Localizable en: https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm#:~:text=PRINCIPIO%2010&text=Los%20
Estados%20deber%C3%A1n%20facilitar%20y,da%C3%B1os%20y%20los%20recursos%20pertinentes

84 Arroyo Arce, Katherine. La participación pública en asuntos ambientales: el caso de los Consejos del Sistema Nacional de Áreas de Con-
servación. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2015, 381. Localizable 
en: https://maestriaderechoambientalucr.files.wordpress.com/2015/03/tesis-ppsinac.pdf

85 Ibid.
86 Castro Campos, Marco y Jiménez Ramón, J. (eds.) Atlas Marino-Costero del Golfo de Nicoya, Costa Rica. [Fundación MarViva], 2021,  

252-268. Localizable en: https://marviva.net/wp-content/uploads/2022/05/Atlas-Golfo-Nicoya-web.pdf

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm#:~:text=PRINCIPIO%2010&text=Los%
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm#:~:text=PRINCIPIO%2010&text=Los%
https://maestriaderechoambientalucr.files.wordpress.com/2015/03/tesis-ppsinac.pdf
https://marviva.net/wp-content/uploads/2022/05/Atlas-Golfo-Nicoya-web.pdf
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de manera inclusiva, no solamente en los espacios de alto nivel, sino también en los ámbitos más cercanos 
a las personas usuarias del mar.

Es aquí donde la diplomacia azul tiene la oportunidad de abogar por la efectividad de la acción 
oceánica. Mantener esa cercanía con los SSE marinos y reconocer la naturaleza intrínseca de la participa-
ción pública para la buena gobernanza marina, es una manera asertiva de evitar la disociación que suele 
suceder cuando los temas de alcance global son percibidos como ajenos en los entornos marino-costeros. 
Buscar la interacción directa, reconfigurar los procesos de elaboración de posiciones país, e incursionar en 
el seguimiento de compromisos por medio de la coordinación interinstitucional y el apoyo multisectorial, 
son ejemplos de acciones que pueden contribuir a materializar el anhelo de justicia, inclusión e incidencia 
efectiva de los actores relevantes.

La participación amplia en los foros globales es trascendental. Inclusive, una muestra de este 
compromiso de la comunidad internacionales está materializado en la inclusión de la sociedad civil en 
la organización de las reuniones preparatorias de la 3ra UNOC a celebrarse este año en Costa Rica. No 
obstante, es crucial transversalizar la inclusión e incidencia de los actores relevantes en todos los niveles. 
La acción oceánica debe trascender y persistir, especialmente, en los lugares en los que el mar habita el 
horizonte y alimenta las esperanzas de bienestar social y económico de las generaciones presentes y futuras.

Grupo de pescadores en el Golfo de Nicoya, Costa Rica.  
Créditos: Fundación MarViva.
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“Isla del Coco, un tesoro natural e 
histórico de nuestro planeta azul”

Alejandra Villalobos Madrigal87

Resumen

Costa Rica ha sido reconocida a nivel mundial como 
un líder en conservación del medio ambiente. Al-
bergamos más del 5% de la biodiversidad mundial, 
encontrándose gran parte de éstas en el Parque Na-
cional Isla del Coco (PNIC). La posición biogeográfi-
ca, las condiciones oceanográficas y la diversidad de 
ecosistemas que presenta la Isla del Coco y sus sitios 
adyacentes la han convertido en un sitio único en 
el mundo, reconocido como un laboratorio natural 
que alberga gran diversidad de especies residentes 
y migratorias que conecta a Costa Rica con otros 
países. Además de su gran valor biológico, la Isla 
también tiene un gran valor histórico, suponiendo 
al menos siete períodos como parte de su riqueza 
excepcional; cada uno de ellos representado por los 
visitantes y sus actividades. Es importante destacar 
que durante el último período se creó el Parque, el 
cual ha enfrentado a una serie de presiones, pero, en 
la lucha por proteger sus recursos se han hecho mo-
dificaciones para ampliar sus límites marinos y crear 
nuevas áreas marinas protegidas. Estos esfuerzos en 
conservación le han otorgado una serie de recono-
cimientos y declaratorias de prestigio internacional 
y, también, hemos formado parte de innumerables 
coaliciones, convenios y tratados internacionales en 
pro de la conservación. Durante 30 años, FAICO ha 
canalizado y ejecutado recursos para contribuir en 
la gestión efectiva del Área de Conservación Marina 
Coco y sus ecosistemas circundantes, promoviendo 
relaciones exitosas con actores claves a nivel local, 
regional e internacional, convirtiéndose en un mo-
delo replicable de alianza estratégica que inspira la 
conservación a nivel global.

Abstract

Costa Rica has been globally recognized as a leader 
in environmental conservation. Harboring more 
than 5% of the world’s biodiversity, with a significant 
portion located in the Isla del Coco National Park 
(PNIC). Its biogeographical position, oceanograph-
ic conditions and ecosystem diversity alongside its 
adjacent sites make it a unique global site. It is ac-
knowledged as a natural laboratory hosting a wide 
variety of resident and migratory species, connecting 
Costa Rica with other countries. In addition to its 
biological value, the island holds historical signifi-
cance, encompassing at least seven periods as part 
of its exceptional wealth, each represented by vis-
itors and their activities. It is crucial to highlight 
that during the last period the National Park was 
established, has faced various pressures, however, 
modifications were made in order to protect its re-
sources, expand its marine boundaries and create 
new marine protected areas. These conservation 
efforts have earned it a series of international rec-
ognitions and prestige declarations. Additionally, we 
have been part of numerous coalitions, agreements 
and international treaties in favor of conservation. 
For 30 years, FAICO has channeled and executed 
resources to contribute to the effective management 
of the Isla del Coco Marine Conservation Area and 
its surrounding ecosystems. We have promoted suc-
cessful relationships with key stakeholders at the 
local, regional, and international levels, becoming a 
replicable model of a strategic alliance that inspires 
conservation globally.

87 Directora Ejecutiva, FAICO
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Palabras claves: Isla del Coco, conservación, 30%, 
alianzas, FAICO.

Keywords: Isla del Coco, conservation, 30%, alli-
ances, FAICO.

Costa Rica ha consolidado su imagen como líder en la conservación del medio ambiente. Somos 
un país con una biodiversidad terrestre y marina fastuosa, en la cual convergen una serie de ecosistemas, 
flora y fauna, algunos únicos en el planeta. Albergamos más del 5% de la biodiversidad mundial, a pesar 
de ser un país muy pequeño y representar sólo el 0,03% de la superficie de la Tierra88. La mayor parte de 
nuestro territorio continental se encuentra cubierto por selvas tropicales y bosques húmedos, lo que ha 
facilitado una vida variada y abundante de especies. Además, Costa Rica posee una gran diversidad de há-
bitats como arrecifes coralinos, manglares, fondos lodosos, zonas rocosas, playas, acantilados, praderas de 
pastos marinos, un fiordo tropical, áreas de surgencia (zona de afloramiento costero estacional), un domo 
térmico, una fosa oceánica de más de 4000 m de profundidad, una dorsal oceánica (Cordillera Volcánica 
Submarina del Coco), islas costeras, una isla oceánica y ventanas hidrotermales.

Es importante destacar que el 92% del territorio costarricense tiene como base el océano, lo cual 
le confiere una gran riqueza marina y con ello una gran responsabilidad para asegurar su protección y 
uso sostenible. Costa Rica posee aproximadamente 6700 especies marinas (3,5% de las especies marinas 
reportadas a nivel global), de las cuales 90 son endémicas, es decir que sólo se encuentran en este sitio, 
encontrándose gran parte en el Parque Nacional Isla del Coco (PNIC)89, donde se han cuantificado 1688 
especies de fauna marina, de las cuales 45 son endémicas, esto quiere decir que este sitio alberga el 47% 
de todas las especies marinas endémicas de Costa Rica90.

La Isla del Coco es un ecosistema de carácter insular sobre el cual el Estado Costarricense tomó 
posesión en el año 1869, durante el Gobierno de Jesús Jiménez Zamora. Se incluyó la soberanía y el dere-
cho a 200 millas alrededor de ésta, creando fronteras marítimas con Ecuador y Colombia, además de las 
ya existentes con Nicaragua y Panamá, tanto en la parte terrestre como marina. Nuestra isla se encuentra 
en la Zona de Convergencia Intertropical, ubicada a 532 km al suroeste del litoral Pacífico de Costa Rica, 
siendo el punto más alejado desde tierra firme91, con una extensión de 24 km2. Su posición biogeográfica 
y su condición de isla oceánica, con características que las hacen un ecosistema único en el mundo, cons-
tituye un laboratorio natural de singular e irremplazable valor universal. Adicionalmente, es considerada 
la única isla oceánica del Pacífico Tropical Oriental (PTO) de carácter pluvial, estimado en 6.000 mm 
anuales92, lo cual aunado a sus características geomorfológicas, hacen que la Isla del Coco cuente con un 
bosque nuboso a partir de los 400 msnm, lo que lo convierte en el de menor elevación a nivel mundial.

88 Orozco, A., Morera, J., Jiménez, S., & Boza, R. (2013). A review of bioinformatics training applied to research in molecular medicine, agri-
culture and biodiversity in Costa Rica and Central America. Briefings in bioinformatics, 14(5), 661-670.

89 Wehrtmann, I. S., Cortés, J., & Echeverría-Sáenz, S. (2009). Marine biodiversity of Costa Rica: perspectives and conclusions. Marine Biodi-
versity of Costa Rica, Central America, 521-533.

90 Cortés, J. 2012. Marine biodiversity of an eastern tropical Pacific oceanic island, Isla del Coco, Costa Rica. Revista de Biología Tropical, 60, 
131-185.

91 Cortés, J. (2008). Historia de la investigación marina de la Isla del Coco, Costa Rica. Revista de Biología Tropical 56: 1-18.
92 Alfaro, E.J. 2008. Ciclo diario y anual de variables troposféricas y oceánicas en la Isla del Coco, Costa Rica. Revista de Biología Tropical, 56, 

19-29.
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Su tamaño, aislamiento y estado de conservación, constituye un sitio único e idóneo para realizar 
investigaciones científicas a largo plazo como, por ejemplo, estudiar la evolución de las especies y la resi-
liencia que tienen los ecosistemas marinos bien protegidos ante las diferentes presiones que los amenazan93. 
Las especies pelágicas que se observan en la Isla del Coco son uno de sus principales atractivos turísticos94, 
lo que ha posicionado a la Isla dentro de los 10 mejores sitios del mundo para hacer buceo recreativo, con 
una visitación promedio de 3500 personas al año, antes de la pandemia COVID-19.

Otro aspecto por destacar es que los sitios adyacentes a la Isla constituyen un sitio estratégico para 
el país y el mundo entero, por su riqueza biológica marina y terrestre. Tal y como se mencionó anterior-
mente, albergan poblaciones importantes de especies pelágicas que se distribuyen a lo largo del PTO; por 
ejemplo, tiburones, cetáceos, rayas, tortugas marinas, atunes, picudos y aves. Adicionalmente, en sus aguas 
se encuentran una de las mayores congregaciones de tiburones martillo (Sphyrma lewini), catalogado por 
la IUCN como una especie en peligro crítico de extinción, en el Océano Pacífico a nivel mundial.

Cabe resaltar la importancia biológica de la Isla del Coco y el PNIC, donde estudios demuestran 
la conectividad biológica que existe entre este sitio y otros países. Por ejemplo, se ha comprobado la inte-
racción de especies migratorias como el tiburón martillo (Sphyrna lewini), el tiburón ballena (Rhincodon 
typus), el tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis), la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga laúd 
(Dermochelys coriacea) y el marlín rayado (Kajikia audax) entre PNIC y Galápagos95. En la misma línea, 
otro estudio evidencia que las larvas de los corales Porites spp y Pocillopora spp mantienen una elevada 
tasa de flujo génico entre el PNIC y la Reserva Marina Galápagos96.

Cuando hablamos de la excepcionalidad de la Isla, debemos también visualizar las presiones y ame-
nazas que tienen la flora y fauna que la compone y rodea, como, por ejemplo, la pesca ilegal, la sobrepesca, 
el cambio climático, la contaminación marina, las especies invasoras marinas y terrestres y la escasez de 
recursos financieros para su adecuada gestión, entre otros. Por lo tanto, es fundamental que los esfuerzos 
de conservación y protección sean liderados por autoridades gubernamentales que deben apoyarse de 
alianzas estratégicas para promover una implementación efectiva de estas áreas, considerando también 
una participación proactiva a los usuarios de sus servicios ecosistémicos.

La Isla, además de ser considerada un valioso tesoro natural, también tiene un contexto histórico 
que supone al menos siete períodos como parte de su riqueza excepcional. El primer período se relaciona 
con el “Descubrimiento”, el cual está vinculado con que la Isla del Coco fue descubierta después de 1531 
y antes de 1542 por el navegante Johan Cabezas; el segundo corresponde a “Piratas, Corsarios y Tesoros”, 

93 Starr, R. M., Green, K., & Sala, E. (2012). Deepwater fish assemblages at Isla del Coco National Park and Las Gemelas Seamount, Costa Rica. 
Revista de Biología Tropical, 60, 347-362.

94 Enright, S.R., Meneses-Orellana, R. y Keith, I. (2021) The Eastern Tropical Pacific Marine Corridor (CMAR): The Emergence of a Voluntary 
Regional Cooperation Mechanism for the Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity Within a Fragmented Regional Ocean 
Governance Landscape. Frontiers Marine Science, 8, 674825. doi: 10.3389/fmars.2021.674825

95 Peñaherrera-Palma, C., van Putten, I., Karpievitch, Y. V., Frusher, S., Llerena-Martillo, Y., Hearn, A. R., & Semmens, J. M. (2018). Evaluating 
abundance trends of iconic species using local ecological knowledge. Biological Conservation, 225, 197-207.

96 Glynn, P.W., Manzello, D.P., Enochs, I.C., (2017). Coral Reefs of the Eastern Tropical Pacific, persistence and loss in a dynamic environment. 
Springer Science.
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ya que durante los siglos XVII y XVIII fue refugio de piratas y corsarios por la abundancia de agua dulce, 
madera, pesca y cocos; el tercero período es el de los “Balleneros”, utilizada también como una estación de 
abastecimiento de agua dulce, madera y leña, así como sitio de descanso de las numerosas tripulaciones 
que operaban en los alrededores de otras islas del Océano Pacífico; el cuarto período de “Exploradores y 
Científicos” supone que inicia con la visita de Alejandro Malespina en 1791, enviado por la Corona Española 
para realizar un reconocimiento hidrográfico. Como parte del quinto período tenemos el de la “Colonia 
Penal y Colonia Agrícola”, siendo la primera entre los años 1879-1881 donde se establecieron actividades 
agrícolas con las respectivas talas del bosque y la segunda, entre 1884-1912 promovida por August Gissler, 
quién fue nombrado Gobernador de la Isla del Coco; el sexto período es el de “Buscadores de Tesoros” que 
inicia en el primer cuarto del siglo XIX y finaliza con la última expedición de búsqueda del tesoro de John 
Hodges y Leonel Pacheco en el barco Dulcinea. Se estima que se emprendieron aproximadamente 300 
expediciones de búsqueda sin resultado alguno, y como cierre a esta tendencia, en 1994, el Gobierno de 
Costa Rica emite el Decreto Ejecutivo N.°23461-MIRENEM, el cual dice: “No renovar ni otorgar ningún 
permiso o autorización para la búsqueda del legendario Tesoro (sic) en el Parque Nacional Isla del Coco”.

Finalmente, el sétimo período corresponde a la “Creación del Área Protegida abierta al Turismo” 
mediante el Plan Nacional de Inversión adoptado en 1978 por el Gobierno de Costa Rica, liderado por el 
presidente Rodrigo Carazo Odio, cuyo propósito fue evitar que se desarrollase allí una gran construcción 
hotelera. Además, en 1995 se crea el Área de Conservación Marina Isla del Coco (ACMC), siendo el PNIC 
su sitio núcleo de esta gran Área Marina Protegida (AMP). Posterior a su creación y siendo Costa Rica 
un país líder en temas ambientales, el Área Conservación y Parque Nacional han ampliado sus límites 
marinos de la siguiente forma:

• En 1984 se amplían los límites del PNIC a una distancia de 5km² de territorio marino alrededor 
de la Isla (Decreto Ejecutivo N°15514-MAG).

• En 1991 se amplían los límites del PNIC a una distancia de 15km² (a partir de la línea de ba-
jamar de costa) alrededor de la Isla (Decreto Ejecutivo N°20260-MIRENEM).

• En 2001 se amplían los límites del PNIC a 12 millas náuticas (22,22kilómetros) alrededor de 
la Isla (Decreto Ejecutivo Nº29834-MINAE).

• En 2011 se crea el Área Marina de Manejo Montes Submarinos (AMM-MS), en un área marina 
circundante al PNIC de 9640km² (Decreto Ejecutivo Nº36452-MINAE).

• En 2021 se amplían los límites del PNIC para cubrir un área de 54844km² (Decreto Ejecuti-
vo N°43368-MINAE). Con esta modificación, la superficie que antes ocupaba el AMM-MS 
(9640km2) pasó a categoría de Parque Nacional, y se cubre una superficie 45204km² de territorio 
marino que antes no estaba bajo ninguna categoría de manejo (Figura 1).

• En 2021 se amplían los límites del AMM-MS para cubrir un área de 106283km2 de territorio 
marino que antes no estaba bajo ninguna categoría de manejo y se cambia su nombre por Área 
Marina de Manejo del Bicentenario (AMMB) (Decreto Ejecutivo N°43368-MINAE).
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• En 2021 la ampliación del PNIC y creación del AMMB, consolida al Área de Conservación 
Marina Coco (ACMC) como una de las 11 áreas de conservación que constituyen el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de Costa Rica, dependencia del Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE), logrando así pasar del 2,7% al 31% de conservación y protección 
de sus ecosistemas marinos.

Conociendo las características de la isla y ecosistemas circundantes, esto también es valorado a 
nivel mundial, siendo el Parque Nacional merecedor de una serie de reconocimientos y declaratorias de 
prestigio internacional. En 1997 como Sitio Patrimonio Natural de la Humanidad, según la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO); en 1998, Humedal de Importancia 
Internacional, bajo la Convención Internacional de Ramsar; en 2002, Patrimonio Histórico Arquitectónico 
de Costa Rica, declarado por el Gobierno de Costa Rica, en el 2004; Sitio Núcleo del Corredor Marino 
del Pacífico Este Tropical (CMAR), siendo ésta una iniciativa regional en temas de conservación y uso 
sostenible de los recursos en el PTO conformado por Costa Rica, Ecuador, Panamá y Colombia; en 2018, 
Blue Park, iniciativa del Marine Conservation Institute que incentiva a las AMP que cumplen con ciertos 
estándares de efectividad y manejo, a ser parte de una red de áreas marinas reconocidas por su gestión 
de conservación; y en el 2022 Santuario de Tiburones, mediante el Decreto ejecutivo Nº43477-MINAE.

Costa Rica un país también azul,  
que inspiró a otras potencias mundiales.

Las AMPs proveen múltiples beneficios para toda la sociedad, promueven la sostenibilidad de las 
poblaciones de especies marinas, conservan y protegen hábitats críticos, aumentan la resiliencia al cambio 
climático y otros cambios ambientales, facilitan la investigación científica, la educación y las actividades de 
índole comercial, potenciando y creando oportunidades para usos alternativos y al mismo tiempo, ayudar 
a diversificar la economía (por ejemplo, a través de turismo, pesca recreativa y comercial, etc.).

Como se mencionó anteriormente en el proceso de “Creación del Área Protegida abierta al Turis-
mo”, a diciembre del 2021, Costa Rica protegía únicamente el 2.7% (14100km2) del territorio marítimo del 
Pacífico, es decir, se encontraba bajo alguna de las categorías de conservación establecidas por el SINAC. 
En ese entonces, las áreas silvestres protegidas (ASP) del ACMC, PNIC y AMM-MS cubrían aproxima-
damente el 0.4% (2034km2) y el 1.8% (9640 km2) de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del Pacífico de 
Costa Rica (según el estado actual de los límites marítimos de Costa Rica, la Zona Económica Exclusiva 
del Pacífico de Costa Rica cubre 530903,60km2 (Registro Nacional 2021), respectivamente. Después de la 
modificación de límites de las ASP del ACMC, el PNIC pasó a medir 54844km2 y el AMM-MS (ahora área 
AMMB) 106283km2, es decir 10% y 20% de la ZEE del Pacífico de Costa Rica respectivamente.

El proceso de ampliación del PNIC y creación del AMMB tuvo como base un sustento científico 
y un proceso participativo, sumado a una visión de conservación, que igual que los océanos, sobrepasan 
fronteras, siendo también consecuentes con el estilo de liderazgo de Costa Rica siendo nuevamente ejemplo 
y motivo de orgullo nacional.

Como parte de su trayectoria ambiental, Costa Rica se ha adherido y formado parte de innumera-
bles coaliciones, convenios y tratados internacionales, entre ellos el High Ambition Coalition for Nature 
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and People (HAC for N&P) que impulso un acuerdo para alcanzar la protección de al menos el 30% de la 
tierra y el 30% de los océanos del planeta para 2030. En la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas, 
Costa Rica y un grupo de otros países anunciaron su intención de formar una coalición por la naturaleza. 
En octubre 2019, un mes después de la Asamblea, la idea de esta coalición fue presentada oficialmente en 
la PreCOP25, por los ministros de los copresidentes de Costa Rica y Francia, junto con el Reino Unido, Fin-
landia, Gabón, los Emiratos Árabes Unidos y Granada, donde Costa Rica fue anfitrión en octubre de 2019.

Posteriormente, en enero 2021, se realiza un lanzamiento oficial con más de 50 miembros en 
la Cumbre One Planet y en diciembre 2022, como un hecho histórico adoptan en el Marco Mundial de 
Biodiversidad Kunming-Montreal, la Meta 3: “ Garantizar y permitir que para 2030 al menos el 30 por 
ciento de las áreas terrestres y de aguas continentales, y de las áreas marinas y costeras, especialmente 
las áreas de particular importancia para la biodiversidad y las funciones y servicios de los ecosistemas, se 
conservan y gestionan eficazmente a través de sistemas de áreas protegidas ecológicamente representati-
vos, bien conectados y gobernados equitativamente y otras medidas eficaces de conservación basadas en 
áreas, reconociendo los territorios indígenas y tradicionales, cuando corresponda, e integradas en paisajes 
más amplios, paisajes marinos y el océano, garantizando al mismo tiempo que cualquier uso sostenible, 
cuando sea apropiado en dichas áreas, sea totalmente consistente con los resultados de conservación, re-
conociendo y respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluso sobre 
sus territorios tradicionales”.

Las AMPs son una de las mejores soluciones documentadas y basadas en la naturaleza para que 
los ecosistemas y las especies marinas puedan adaptarse a los efectos del cambio climático97. Son espacios 
donde se reduce el estrés que proporcionan otras amenazas como la destrucción de hábitats críticos, so-
brepesca, tráfico marítimo, entre otros, previniendo las sinergias perjudiciales entre diferentes presiones98.

El aumento en la temperatura de los océanos provocará un cambio en la distribución y abundancia 
de muchas especies marinas, incluidas especies interés comercial; ya que, se esperan migraciones desde 
las zonas más cálidas (como los trópicos) a las más frías. En las últimas cinco décadas, se estima que los 
efectos del cambio climático han causado una reducción del 5% en las capturas pesqueras, y en las próximas 
décadas, hasta el 2050, se predice que en los trópicos disminuirán entre un 40-50 %99. Se espera que los 
efectos del cambio climático, aunados a otras amenazas como la destrucción de hábitats, la sobrepesca, el 
tráfico marítimo y la contaminación, tenga un efecto en las pesquerías a nivel global.

Con la ampliación del PNIC y creación del AMMB, Costa Rica pretende contribuir y abordar los 
principales retos de desarrollo sostenible y, continuar posicionándose como un líder global ambiental en 
materia de conservación y lucha contra el cambio climático. La biodiversidad marina es vital para la salud 
de las personas y de nuestro planeta. El océano impulsa los sistemas mundiales que hacen de la Tierra un 

97 Simard, F., Laffoley, D. y J.M. Baxter (eds). (2016). Marine Protected Areas and Climate Change: Adaptation and Mitigation Synergies, 
Opportunities and Challenges. IUCN, Gland, Suiza.

98 Sala, E., J. Mayorga, D. Bradley, R.B. Cabral, T.B. Atwood, A. Auber, W. Cheung, C. Costello, F. Ferretti, A.M. Friedlander, S.D. Gaines. 2021. 
Protecting the global ocean for biodiversity, food and climate. Nature, 592, 397-402.

99 Cheung, W.W.L., Lam, V.W.Y., Sarmiento, J.L., Kearney, K., Watson, R., Zeller, D. y Pauly, D. 2010. Large-scale redistribution of maximum 
fisheries catch potential in the global ocean under climate change. Global Change Biology, 16, 24–35.
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lugar habitable para el ser humano. Nuestra lluvia, el agua potable, el clima y gran parte de nuestra comida, 
e incluso el oxígeno del aire que respiramos los proporciona y regula el océano.

¿Por qué son importantes las alianzas  
para gestionar los recursos naturales de un país?

FAICO, 30 años haciendo historia, juntos somos más.

Proteger la biodiversidad no solo tiene sentido a nivel ambiental, sino también social y económico. 
Las alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil son claves para un desarrollo sostenible. 
En setiembre de 2015, líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales (ODS) para proteger 
el planeta, combatir la pobreza y asegurar la prosperidad para todos. Por esta razón, crean una agenda en 
común y consolidan una visión compartida entre innumerables actores y sectores.

Amigos Isla del Coco (FAICO) es una organización no gubernamental fundada en 1994, con el 
objetivo de canalizar y ejecutar recursos humanos, técnicos y financieros para contribuir en la gestión 
efectiva del ACMC y ecosistemas circundantes y esenciales del PTO. Durante 30 años, FAICO ha conso-
lidado relaciones exitosas con actores claves a nivel local, regional e internacional, convirtiéndose en un 
modelo replicable de alianza estratégica que inspira la conservación a nivel global.

Las actividades de FAICO se realizan de forma coordinada con el Gobierno de Costa Rica de 
turno, mediante un convenio oficial con el SINAC y el ACMC, contribuyendo a iniciativas dirigidas a 
planificación, control y vigilancia, calidad de vida de guardaparques, infraestructura, manejo de recursos 
de naturales, investigación, análisis de presiones, fortalecimiento institucional, posicionamiento, educación 
y comunicación ambiental, gobernanza, innovación regulatoria en ecosistemas oceánicos, entre otros.

La misión de FAICO es “promover las mejores prácticas para la gestión y conservación de la 
biodiversidad marina de la Isla del Coco y los Montes Marinos, así como de las especies migratorias del 
Pacífico Tropical Oriental” y la visión “las especies migratorias y los ecosistemas del Parque Nacional 
Isla del Coco, el Área Marina de Manejo del Bicentenario y el Pacífico Tropical Oriental son prósperos y 
seguirán siéndolo por generaciones”.

Siendo realistas con respecto a la gestión de los recursos naturales que nos brinda los ecosiste-
mas terrestres y marinos, FAICO ha diversificado su relacionamiento, por lo cual también ha suscrito 
convenios con actores clave como la Autoridad de Pesca en Costa Rica, la academia, organizaciones no 
gubernamentales y socios claves en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical.

La gestión y consolidación de índole ambiental, debe considerar entre sus actividades y objetivos 
los verbos “conservar y proteger” de manera intrínseca, ambos son un compromiso infinito con nuestro 
planeta. El primero reconoce la participación de las personas en la gestión de los recursos, aportes de 
conocimiento y una apertura para el uso de metodologías y herramientas que permitan medir resultados 
e impactos, y así, tomar cada vez más y mejores decisiones. El segundo, es el complemento perfecto a la 
planificación y sostenibilidad de los recursos a la perpetuidad asegurando su uso y bienestar.
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Por lo tanto, debemos ser conscientes, que, como planeta, atravesamos una enorme crisis econó-
mica, social y ambiental. Por esta razón, el trabajo conjunto entre la sociedad civil, entes gubernamentales, 
sector productivo y otros, es un hito relevante y de orden mundial, porque nosotros, los y las personas, 
somos los pasajeros y no tripulantes del Planeta que llamamos Tierra.

El trabajo de FAICO ha sido exitoso porque muchas personas, empresas, organizaciones y enti-
dades compartimos un objetivo común, conservar y proteger la Isla del Coco, el tesoro natural e histórico 
de nuestro planeta azul, y de manera incansable hacemos que las cosas pasen, aunque siempre aparezcan 
nuevos y apasionantes retos. FAICO fue un socio fundamental para que Costa Rica lograra su meta de 
conservar y proteger el 30% de sus ecosistemas marinos, pero, lo correcto y visionario es decir que además 
de lograrlo, es fundamental implementarlo, y eso no será posible con uno o dos actores, necesitamos y 
debemos ser más, porque eso se merece nuestro tesoro natural, la Isla del Coco.

Asimismo, FAICO forma parte del posicionamiento y las declaratorias del PNIC. Nuestra Isla ha 
sido de interés mundial, por lo que fue declarada como Sitio Patrimonio de la Humanidad en 1997 por la 
UNESCO y Blue Park 2019 por el Instituto de Conservación Marina. Al menos un 60% de la infraestruc-
tura del área silvestre fue promovido por FAICO, impulsando el uso de energía renovable y condiciones 
básicas para funcionarios, voluntariados, investigadores y visitantes. Además, la creación de un fideicomiso 
para promover la sostenibilidad a largo plazo del ACMC, el desarrollo e implementación de herramien-
tas de gestión y planificación con planes específicos como control y vigilancia, educación ambiental e 
infraestructura y para el 2021, el plan de adaptación y mitigación de cambio climático, la movilización de 
14 toneladas de residuos en alianza con ONGs y aliados claves, la creación del programa de “Calidad de 
Vida de Guardaparques” y la Ejecución del al menos 70 alianzas logrando trasmitir el valioso mensaje de 
la importancia de la isla.

Fomentar una relación sostenible entre el medio ambiente y la sociedad, genera innumerables 
beneficios tanto para las personas como para el entorno natural, ya que mejora la existencia y la calidad 
de vida de todos. Un ambiente saludable y equilibrado contribuye a la salud de las personas en todas sus 
dimensiones; nos preparamos mejor para ser resilientes o mitigar la forma como nos afectan algunas 
presiones como el cambio climático y la contaminación marina.

Le invito a apasionarse por la belleza excepcional de la Isla del Coco y que se una a nosotros, que 
juntos somos más. Nuestra responsabilidad es dejar un legado a futuras generaciones, un mundo más azul 
y verde, porque ambos se necesitan y nosotros como seres humanos también.
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La Academia del Servicio Exterior Manuel María de Peralta es la academia 
diplomática de Costa Rica. Fue fundada el 22 de agosto de 1988, como un órgano 
adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con sede en la ciudad 
de San José. La misión primordial de la Academia Diplomática consiste en 
formar y perfeccionar las capacidades de los funcionarios costarricenses que 
desempeñan labores relacionadas con la política exterior nacional. Para ello, 
canaliza su labor en tres áreas básica: capacitación, investigación y difusión; 
dentro de esta última, publica mínimo una vez al año la Revista Costarricense 
de Política Exterior.


