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RESUMEN

La vegetación como elemento estratégico 

para la gestión en zonas costeras:

El caso del sur de Sinaloa

Vegetation as a strategic element for 

the sustainable on coastal zone: 

The case of southern Sinaloa

La comprensión integral de los procesos ecológicos, económicos y 

sociales de la zona costera es primordial para elaborar programas de 

manejo costero adecuados. De esta manera, en esta investigación, 

pretendemos mostrar el papel de la vegetación como eje articulador de 

estos procesos en las zonas costeras, especialmente en el sur de Sinaloa. 

Mediante una revisión sistemática de la literatura y utilizando el marco 

de referencia de Ostrom, se integró la información disponible de la 

región para vincular las características naturales, económicas y sociales. 

Aunque la zona de estudio posee un alto valor ecológico, la estructura 

institucional es débil, dando origen a esquemas de manejo deficientes, 

de modo que, la permanencia de los relictos de vegetación es incierta. Si 

bien, esta investigación es sólo el primer paso para la conformación de 

un programa de manejo costero integral, se destaca la falta de 

concordancia entre los diferentes instrumentos de planeación y 

ordenación presentes en la zona. Es así que, homogenizar los diferentes 

instrumentos, permitiría mantener los servicios ambientales que se 

generan al sur de Sinaloa, de los cuales dependen las actividades 

económicas y el bienestar de la sociedad local.

Palabras clave: Sistema socio-ecológico, sustentabilidad, área natural protegida, política 
ambiental.
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A comprehensive understanding of the ecological, economic and social 

processes in the coastal zone is essential to develop appropriate coastal 

management programs. In this way, in this research we aim to show the 

role of vegetation as the articulating axis of these processes in coastal 

zones, especially in southern Sinaloa. Through a systematic review of 

the literature and using Ostrom's frame of reference, the available 

information of the region was integrated to link the natural, economic 

and social characteristics. Although the study area has a high ecological 

value, the institutional structure is weak, giving rise to deficient 

management schemes, so that the permanence of the vegetation relics is 

uncertain. While this research is only the first step towards the formation 

of a comprehensive coastal management program, the lack of 

concordance between the different planning and management 

instruments present in the area is highlighted. Thus, homogenizing the 

different instruments would allow maintaining the environmental 

services generated in the southern of Sinaloa, on which the economic 

activities and well-being of local society depend.

Palabras clave: Socioecological system, sustainability, protected natural area, environmental 
politics.

En las últimas décadas, el creciente interés por el cuidado ambiental ha 

evidenciado las incompatibilidades de las esferas sociales, políticas y 

geográficas con la naturaleza (Bodin, 2017). Uno de los principales 

factores es la desconexión entre los actores, los cuales buscan resolver 

un mismo problema desde diferentes perspectivas por lo que en 

ocasiones su resolución no es la óptima para alguna de las partes (Lin et 

al., 2019). Una de las aproximaciones que busca la interacción entre los 

actores ecológicos, económicos y sociales son los sistemas socio-

ecológicos  (Mathevet  e t  a l . ,  2016) .  Estos  son s is temas 

multidisciplinarios que mantienen un flujo dinámico, adaptable, 

resiliente y sostenible a varias escalas (espacial, temporal y 

organizativa), entre los diferentes actores (Glaser et al., 2012). Este 
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enfoque busca mejorar la calidad de vida de los distintos usuarios 

mediante el desarrollo sustentable, además de generar beneficios 

económicos, sociales y culturales (Mathevet et al., 2016).

Las bondades de los sistemas socio-ecológicos han sido aplicadas en la 

resolución de problemas en Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

(Segrado-Pavón et al., 2015), pesquerías, acuacultura, ganadería y 

manejo forestal, de cuencas y de zonas costeras (Partelow, 2018). La 

aplicación sobre estas últimas hace uso de las características de estos 

sistemas para establecer un equilibrio entre la variedad de actores que en 

ella radican, por ejemplo: turismo, agricultura, navegación y pesca con 

la naturaleza (Heslinga et al., 2017).

Las zonas costeras son consideradas ambientes de transición con una 

alta productividad, alto valor ecológico y alto potencial para ofrecer 

diferentes servicios ambientales y económicos (Moreno-Casasola, 

2016). Un elemento que impide la adecuada planeación dentro de las 

zonas costeras es la dispersión de información (Duque-Gutiérrez, 2015), 

lo cual complica la preparación, programación y ejecución de políticas 

públicas en la gestión de recursos naturales (Bojórquez-Sauceda y 

Guadarrama-Sánchez, 2017).

En este sentido, se ha desarrollado una plétora de herramientas teóricas 

con enfoques inter y transdisciplinarios que pretenden alcanzar 

interacciones bidireccionales regulares y bucles de retroalimentación 

entre los elementos naturales y sociales (Gain et al., 2020). Por ejemplo, 

los marcos de referencia de presión-estado-impacto-respuesta (Gari et 

al., 2015), de vulnerabilidad (Turner et al., 2003) o de los sistemas socio-

ecológicos (Ostrom, 2009). Más ejemplos son descritos en Gain et al. 

(2020).

Si bien estas herramientas tienen como objetivo desentrañar la 

interdependencia entre los sistemas sociales y ecológicos de una región 

determinada (Liu et al., 2015), el marco de referencia diseñado por 

Ostrom (2009) ha sido el que más aplicación ha tenido. Lo anterior 

debido a, su adaptabilidad y al uso de variables que permiten la 

comparación y comunicación efectiva (Partelow, 2018). En este sentido, 

el uso de la vegetación como eje clave para la integración holística de los 

procesos ecológicos, económicos y sociales de una región determinada, 

es frecuente (Galicia et al., 2018; Nagel y Partelow, 2022).
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MATERIAL Y MÉTODOS

Con base en lo anterior, en esta investigación tomamos como caso de 

estudio la zona costera denominada Isla Palmito del Verde (IPV), en el 

noroeste de México, para cumplir dos objetivos (i) compilar la 

información ecológica, económica y social subyacente de la IPV y (ii) 

adaptar dicha información a un marco de referencia sobre sistemas 

socio-ecológicos.

Área de estudio

La Isla Palmito del Verde (IPV), está localizada en el noroeste de 

México, entre las coordenadas: 22°28.873' N, 105°43.524 O y 

22°49.831 N, 106°1.251'O (Figura 1). La IPV está dominada por 

campos de cultivo, espacios ganaderos, granjas acuícolas y palmares de 

coco de agua (Cocos nucifera L.). La cobertura de vegetación natural 

está reducida a la parte norte de la IPV y en los bordes, cercanos a las 

marismas. La supervivencia de los residentes, radica en los beneficios 

que obtienen de la Isla, de modo que es un bien común.

Figura 1. Mapa de ubicación de la Isla Palmito del Verde, así como de sus principales tipos 

de vegetación. Mapa base esri (2009) y digitalización elaborada por los autores mediante 

imágenes satelitales de Google Earth Pro (Google, 2022).
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Revisión sistemática

Se llevó a cabo una exhaustiva revisión bibliográfica utilizando diversas bases 

de datos (Google Académico, Scopus, Jstor, Web of Science, Taylor & Francis) 

y la combinación de palabras clave: “Isla Palmito de verde” OR “Isla Palmito 

del verde” OR “Palmito del verde” OR “Palmito de verde”. Los límites 

temporales se establecieron de 2023 hasta la fecha más antigua posible. 

Finalmente, se recopiló información de tesis, reportes técnicos, información 

publicada por autoridades federales y datos proporcionados por herramientas 

de sensores remotos. El número de documentos, así como los filtros aplicados, 

se dispusieron en un diagrama Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses – PRISMA (Moher et al., 2009) (Figura 2), el cual 

documenta visualmente el proceso de selección de estudios a analizar.

Figura 2. Diagrama PRISMA para revisiones sistemáticas. Fuente: Moher et al., 2009, p. 8
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La información obtenida por la revisión de literatura científica se adaptó 

al marco de referencia de Ostrom (2009). Dicho marco permite estudiar 

la interacción de una serie de elementos en la estructuración de las 

acciones de política pública y del manejo integral del territorio (Valdez-

Rojas et al., 2022). En esta investigación se consideró a la cobertura de 

vegetación como el elemento estratégico, de modo que se le dio un 

mayor peso a este sistema de recursos.

-    Sistema de recurso: cobertura de vegetación

-    Unidad de recurso: crecimiento o tasa de reemplazo

-    Usuario: actores que ejercen sus actividades en el área
    (agricultores, ganaderos, acuicultores y sector turístico)

-    Sistema de gobierno: normatividad ambiental y sectorial 
    que regulen el uso del suelo en la región haciendo énfasis 
    en la cobertura de vegetación natural.

DISCUSIÓN

Revisión sistemática

Después de revisar las diferentes bases de datos, se registraron un total 

de 106 documentos, referentes a la IPV. La figura 3 se construyó con los 

documentos que resultaron del proceso de filtrado en el diagrama 

PRISMA (Figura 2). De estos, la mayoría (57%) corresponden a 

archivos de segunda mano (tesis, reportes técnicos, libros), y el resto 

(43) a artículos científicos con revisión por pares.
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Figura 3. Análisis descriptivos de la revisión de literatura científica. a) Origen de los datos, 

primera mano = artículos científicos, segunda mano = libros, tesis, reportes; b) Publicaciones 

utilizando la Isla Palmito del Verde como área de estudio, a lo largo de los años c) distribución 

de los documentos encontrados con relación a su ubicación en el marco de referencia.

a)

c)

b)

Las investigaciones en la IPV aumentaron entre el 2005 y 2010 y se han 

mantenido constantes desde entonces (Figura 3b). Lo anterior 

concuerda con el inicio de las actividades del Centro Integralmente 

Planeado y Sustentable-CIP “Playa espíritu” (FONATUR, 2010). En 

este sentido, el proyecto no sólo atrajo la atención del gobierno federal, 

sino también la de los investigadores. El incremento de estudios en las 

cercanías de este CIP, y los otros localizados en Cancún, Litibú, Ixtapa-

Zihuatanejo (Rioja-Peregrina et al., 2019) y Loreto (Mendoza-

Ontiveros y González-Sosa, 2014), parecen ser una constante a lo largo 

de México.
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Finalmente, del total de documentos, 19 están vinculados con el sistema 

de recurso (cobertura de vegetación), ya sea por algún aspecto 

relacionado con la flora o con alguna característica intrínseca (See et al., 

2020) que implicó la descripción de este componente (registro de 

especies nuevas de fauna, registro de especies reencontradas); 3 con la 

unidad del recurso; 21 con los usuarios y 8 con el sistema de gobierno 

(Figura 3c).

Condición actual de la Isla Palmito del Verde (IPV)

La IPV es un sistema antiguo con aislamiento funcional (Schubel, 1971; 

Ramírez-Zavala et al., 2012). Esto ha proveído de una alta relevancia 

biológica y ecológica; no sólo alberga a uno de los tipos de vegetación 

más diversos de todo Sinaloa, la selva mediana subcaducifolia 

(Comisión Nacional Forestal [CONAFOR], 2014), sino que el ambiente 

de transición de sus zonas costeras, ha permitido la formación de 

llanuras de inundación, pantanos y lagunas, los cuales, sumados al 

proceso de progradación, permitieron el desarrollo de una planicie de 

dunas frontales con altas características de infiltración hídrica, a tal 
2

grado que mantiene un acuífero de 399.2 km  (Scott y Foster, 2000; 

FONATUR, 2019). Esto ha permitido que gran parte de la IPV sea 

considerada como un sitio prioritario marino, y epicontinental, para la 

conservación de la biodiversidad (Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad [CONABIO], 2008; 

CONABIO-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

[CONANP], 2010).

Esta alta disponibilidad de agua ha promovido, y mantenido, que la 

mayor parte de la IPV haya sido transformada por las actividades 

humanas extensivas, como ganadería y agricultura (Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía [INEGI], 2021), siendo la producción de 

chile, coco, mango y jitomate de los más comunes. Sin embargo, las 

condiciones abióticas como: clima cálido subhúmedo (García, 2004), 

buena disponibilidad de agua (FONATUR, 2019), suelos con diferentes 

grados de productividad y profundidad (INEGI, 2014), y bióticas, como: 

la amplia extensión de manglares (INEGI, 2021), han sido factores para 
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que la IPV se considere una Región Terrestre, Hidrológica y Marina 

Prioritaria, así como un Área de Importancia para la Conservación de 

Aves (Arriaga-Cabrera, Aguilar-Sierra y Espinoza, 2009). 

Desafortunadamente, aunque todos estos instrumentos de planeación 

concuerdan en la importancia ecológica de la IPV en su totalidad, solo la 

porción que anteriormente correspondía al CIP “Playa espíritu” se 

considera ANP, con la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna 

(CONANP, 2024), lo cual excluye el resto de elementos de que forman 

parte integral del sistema socio-ecológico de dicha región.

Sistema de Recurso (cobertura de vegetación)

A inicios del siglo XX, comenzó la explotación en materia agrícola, 

ganadera y acuícola, dentro de la IPV (Álvarez, 2014). Desde 1973, gran 

parte de la IPV ha mostrado una salud de la vegetación (estimada 

mediante el índice de vegetación de diferencia normalizada) por debajo 

de los 0.5 unidades; cercano a 0.1 en algunas porciones (Landsat 

Explorer, 2023), lo cual indica una salud de la cobertura vegetal muy 

mala (Huang et al., 2020). Cabe destacar que la porción norte, donde se 

pretendió, hace algunos sexenios atrás, el desarrollo del CIP “Playa 

Espíritu”, los valores de la salud de la vegetación han ido 

incrementando, llegando a los 0.72 unidades. Lo anterior, en las zonas 

reforestadas por un programa de manejo integral de la vegetación 

(FONATUR-UNAM, 2018).

Estos proyectos de reforestación han sido realizados con la intención de 

recuperar la cobertura de vegetación original de la IPV y así 

salvaguardar la gran riqueza de especies de flora y fauna de la región 

(FONATUR-UNAM, 2018). Dicha riqueza incluye especies de amplia 

distribución (Armstrong et al., 1972), endémicas (Armstrong y Jones, 

1971; Birney y Jones, 1971; Camargo y Álvarez-Castañeda, 2020), 

naturalizadas (Amador-Cruz et al., 2017), con alguna categoría en listas 

de extinción (Schmidly y Bradley, 1995) y especies reencontradas para 

la ciencia (Castro-Bastidas et al., 2023).
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Desafortunadamente, los esfuerzos se han concentrado en la parte norte 

de la IPV y en las extensas regiones de manglar, ubicadas al sur. De la 

parte media, sólo se dispone de algunos inventarios de flora (Amador-

Cruz, et al., 2019) y escasos registros de fauna, obtenidos de la página de 

Naturalista (2023).

Unidad de recurso

Toda la vegetación natural de la zona representa solo un 12.6%, si se 
2considera que la superficie de la IPV es de 32 083.9 ha (320.8 km ), la 

selva baja caducifolia abarca 1 899.7 ha, el manglar 1 167.67 ha, la selva 

mediana subcaducifolia 568.4 ha y la duna costera 400 ha. Esta pequeña 

porción de cobertura de vegetación natural tiene la capacidad de proveer 

servicios ecosistémicos intrínsecos, tales como: suministro de agua, 

protección de inundación y contra tormentas, mejorar la calidad del agua 

y hábitat para fauna, entre otras funciones (See et al., 2020).

Aunque la IPV dispone de los componentes abióticos idóneos para el 

desarrollo de la cobertura de vegetación como buena disponibilidad y 

calidad de agua subterránea (Alvarado-Zambrano et al., 2019), suelo 

tipo regosol, ideal para el desarrollo de la vegetación (FONATUR, 

2019), una alta productividad (Ramírez-Zavala et al., 2012; Yousefi-

Lalimi et al., 2017) y la presencia de especies con altas tasas de 

germinación (FONATUR-UNAM. 2018), la permanencia de los 

procesos ecológicos subyacentes de la Isla está en riesgo debido a que 

las actividades humanas que se desarrollan en la zona dependen en gran 

medida del espacio y recursos que la vegetación requiere para 

mantenerse.

A pesar de su reducida superficie, al IPV alberga a 250 especies de flora y 

282 de fauna (FONATUR-UNAM, 2018; Amador-Cruz et al., 2019).

La IPV se conecta con el continente mediante la carretera estatal 523, 

Escuinapa-Teacapán, a través del puente La Estacada. Dentro de la IPV 

se encuentra la carretera 527 (Isla Palmito del Verde), 528 (Cristo Rey) y 

529 (La Pesca). Actualmente, los paisajes dominantes a lo largo de estas 

vialidades son campos de cultivo. Los servicios disponibles son: luz 

eléctrica, alumbrado público, aeropuerto, puerto de refugio y cabotaje, 

clínicas médicas, internet y telefonía móvil, gasolineras, hotelería, 
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televisión satelital y sistema de distribución de agua potable. La IPV no 

cuenta con drenaje, de modo que la instalación de letrinas, ha afectado la 

calidad del agua subterránea (Comisión Nacional del Agua 

[CONAGUA], 2020). Finalmente, carece de un manejo adecuado de 

residuos sólidos urbanos, sin embargo, se ha iniciado la primera etapa 

del relleno sanitario regional sur (Gobierno del Estado de Sinaloa, 

2016).

Usuario

Desde épocas de la conquista (Grave-Tirado, 2018), hasta el presente, 

en la IPV interactúan diversos actores, los cuales contribuyen en 

diferentes escalas en la economía local. Algunas de las actividades 

realizadas son: 1) agricultura, con un nivel de tecnificación medio. Esta 

actividad abarca más del 60% de la superficie de la IPV; 2) ganadería, 

enfocada en ganado bovino. Esta actividad comprende un 20% de la 

superficie; 3) pesca en aguas continentales, litorales y protegidas; las 

principales especies que se capturan son el camarón (Litopenaeus 

vannamei), robalo (Centropomus sp.) y pargo (Lutjanus sp.) (Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

2014); 4) acuicultura orientada a la camaronicultura, actualmente hay 

44 granjas, en 2 660 ha (Bojórquez-Sauceda, 2017); 5) otras actividades 

son la industria (empacadoras y congeladoras), la minería (salinas), el 

comercio (de alimentos y agroquímicos) y el turismo (Municipio de 

Escuinapa, 2011; INEGI, 2017).

Sistema de gobierno

En la IPV convergen un abanico de instrumentos legales empleados 

para regular los procesos de apropiación de los recursos naturales, todos 

ellos son de carácter sectorial, de modo que presentan conflictos en la 

ejecución. Esto ha devenido en una estructura normativa sumamente 

débil.

Al respecto con el marco normativo que rige en la IPV, enfocado a la 

cobertura de vegetación, fueron identificadas: cinco leyes federales y 

cinco normas oficiales mexicanas, seis leyes de carácter estatal y una de 

alcance local (municipal) (Tabla 1).
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Tabla 1. Normatividad aplicable de los 3 niveles de gobierno que regulan los usos de la 

vegetación por las actividades socioeconómicas presentes en el área.
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De igual manera, en la región convergen al menos 4 instrumentos de 

ordenación del territorio y actividades enfocadas a la protección 

ambiental, y una que pretende la extensión de la mancha agrícola en la 

IPV. Estos instrumentos rigen los procesos productivos de la región 

(Tabla 2) y son resultado del mosaico de características relacionadas a la 

biodiversidad que contiene la IPV (Figura 4).

Tabla 2. Programas gubernamentales y de organismos de participación mixta en la Isla 

Palmito del Verde.
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Figura 4. Instrumentos de ordenación que convergen en la Isla Palmito del Verde. ANP – 

Área Natural Protegida (Juan M. Banderas) AICA – Área de Importancia para la 

Conservación de Aves; RHP – Región Hidrológica Prioritaria; RMP – Región Marina 

Prioritaria; RTP – Región Terrestre Prioritaria. Fuente: esri, 2009, Arriaga-Cabrera et al., 

2009; Koleff et al. 2009; Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves en México- 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad [CIPAMEX-

CONABIO], 2015; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-Dirección 

General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación [SEDATU-

DGTIC], 2019.
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Tabla 3. Programas gubernamentales y de organismos de participación mixta en la IPV.

Finalmente ,  en  e l  á rea  funcionan di ferentes  programas 

gubernamentales, instrumentados por organismos de diferentes órdenes 

de gobierno. Dichos programas cubren una amplia gama de actividades, 

desde la entrega de apoyos y subsidios hasta el fomento de actividades 

productivas, educación y prevención. Todas ellas son de carácter 

sectorial. Algunos de los programas que inciden en la región, y que 

conforman la red de políticas públicas identificada para la IPV, ya sean 

gubernamentales o de organismos de participación mixta, se pueden 

observar en la Tabla 3.
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Consideraciones finales

A partir de los datos recabados en la revisión sistemática logramos 

recompilar la información ecológica, económica y social que se 

desarrolla en la IPV. Esta se adaptó exitosamente al marco de referencia 

sobre sistemas socio-ecológicos, desarrollado por Ostrom (2009).

A partir de estos resultados consideramos que es recomendable restaurar 

la conectividad ecológica entre los relictos de vegetación a través de la 

introducción de especies “framework” (especies con altas tasas de 

supervivencia, crecimiento rápido y que proveen frutos, flores u otros 

recursos que atraigan a animales o brinden beneficios a las comunidades 

locales) en zonas con alta disponibilidad de agua, como los jagüeyes, 

norias o pozos de agua; de preferencia en las zonas aledañas a los relictos 

de vegetación que serán reforestados o conservados, una alternativa 

importante es utilizar las áreas de uso común de los ejidos (Goosem y 

Tucker, 2012; Elliott et al., 2013). Amador-Cruz et al. (2019) proveen un 

listado de las principales especies y el procedimiento más adecuado para 

este propósito.

Otro uso potencial de las especies “framework” es desarrollar cercas 

vivas, con la intención de hacer corredores biológicos, para reforzar la 

conectividad entre las ANP (Juan M. Banderas y Marismas Nacionales 

Nayarit). De esta manera los parches de vegetación reducirán su 

aislamiento, efecto borde y la tasa de extinción de las especies del sitio 

(Ceccon, 2013). El uso del arbolado sobre las principales vialidades 

(Carretera Estatal 523, Carretera municipal 527, 528 y 529) puede 

promover el desarrollo de dicho corredor biológico.

Asimismo, se insta a fortalecer las capacidades institucionales que 

permitan acuerdos sobre las formas de uso y protección de la diversidad 

biológica, la vegetal en primer término, así como el cumplimiento y 

mejoramiento de la normativa ambiental vigente. Desde la perspectiva 

social, es necesario tomar medidas como el establecimiento de la 

capacidad de carga turística o promover el ecoturismo comunitario 

(Ibáñez-Pérez, 2015; García-Gutiérrez et al., 2017), el cual se opone al 

esquema de turismo de masas promovido desde los tres niveles de 

gobierno e iniciativa privada. 
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Finalmente, la elaboración de un programa de manejo costero integral 

de la IPV debe incorporar enfoques que posibiliten la participación 

ciudadana en la toma de decisiones, garantizando que los intereses de 

todos queden representados en el resultado final del proceso. Esto 

favorecerá la resiliencia, protección y desarrollo de los procesos 

naturales, sociales y económicos en un marco normativo robusto pero 

flexible que se adapte a las complejidades, necesidades y cambios que 

caracterizan a la región; teniendo en cuenta y el enfoque holístico.

CONCLUSIONES

A pesar de los impactos significativos derivados de las actividades 

antropogénicas, la IPV conserva un alto valor ecológico, económico y 

social, el cual se sustenta en la interdependencia de estos componentes. 

Es imperativo democratizar la toma de decisiones en el manejo de los 

recursos naturales, especialmente en lo que respecta a la cobertura 

vegetal, para garantizar un desarrollo sustentable que armonice las 

diversas actividades de la región.

Aunque la designación de la ANP Juan M. Banderas en la IPV, 

representa un avance, sería beneficioso considerar la inclusión del resto 

de la Isla como zona de amortiguamiento. Esta medida no solo 

contribuiría a la conservación de las comunidades vegetales que se 

encuentran fuera del perímetro de protección federal, sino que podría 

establecer la restauración de ecosistemas como un eje estratégico. 

Además, resulta esencial promover actividades económicas 

sustentables que satisfagan las necesidades básicas de la población local 

y reduzcan la presión sobre los recursos naturales.

Por último, la información recabada por medio de la revisión sistemática 

permitirá la formulación de un programa de manejo costero integral. 

Este debe incorporar enfoques participativos que aseguren una 

representación inclusiva en el proceso de toma de decisiones, 

fortaleciendo así la resiliencia y la protección de los procesos naturales, 

sociales y económicos de la región. Finalmente, el programa debe 

basarse en un marco normativo robusto, pero adaptable, capaz de 

responder a las complejidades, necesidades y dinámicas cambiantes del 

entorno.
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