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Artículo Original 

Los servicios ecosistémicos como enfoque de gestión: aproximación desde 

las playas arenosas turísticas 
Ecosystem services as a management approach: approach from the sandy tourist beaches 

Jorge Luis Rodríguez Gómez1  https://orcid.org/0000-0001-6646-7082, Libys Martha Zúñiga Igarza2  https://orcid.org/0000-
0001-9669-8658 
 

Resumen:  
Contexto: Los servicios ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos que 
proporcionan los ecosistemas a la sociedad. Sin embargo, en la gestión del ecosistema playa 
arenosa sigue siendo incipiente su integración y valorización. 
Objetivo: Se proyecta como objetivo, fundamentar la incorporación del enfoque de los 
servicios ecosistémicos en la gestión de playas arenosas turísticas. 
Métodos: El trabajo se sustenta en métodos propios de una investigación exploratoria y 
descriptiva, como la revisión de fuentes diversas, el análisis histórico y lógico, el análisis y 
la síntesis, el método inductivo – deductivo y el sistémico – estructural. 
Resultados: Como resultado se evidencia al turismo como el servicio más valorado por su 
trascendencia social y económica. 
Conclusiones: Se destaca la necesidad de valoraciones integrales que consideren la 
multifuncionalidad que las caracteriza, para la toma de decisiones mejor informadas. 

Palabras clave: servicios ecosistémicos, ecosistema, playas arenosas, gestión ecosistémica. 
Abstract: 

Background: Ecosystem services are the direct and indirect benefits that ecosystems 
provide to society. However, in the management of the sandy beach ecosystem, its 
integration and valorization is still incipient. 
Objective: The objective is to support the incorporation of the ecosystem services approach 
in the management of tourist sandy beaches. 
Methods: The work is based on methods typical of exploratory and descriptive research, 
such as the review of diverse sources, historical and logical analysis, analysis and synthesis, 
the inductive - deductive and the systemic - structural method. 
Results: As a result, tourism is evident as the most valued service due to its social and 
economic significance. 
Conclusions: The need for comprehensive assessments that consider the multifunctionality 
that characterizes them is highlighted, for better informed decision making. 

Keywords: ecosystem services, ecosystem, sandy beaches, ecosystem management. 
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Introducción 

La definición de ecosistema tiene origen en la ecología 
y fue establecida por Tansley (1935), para referirse 
tanto a los elementos vivos del ambiente como a los 
factores físicos asociados (Cruz y López, 2020; 
Delgado et al., 2019). Con posterioridad incorpora el 
componente humano como factor que interviene en su 
dinámica y evolución (Delgado et al., 2019; Martínez, 
2017). Esta noción es fundamental para comprender el 
concepto de los servicios ecosistémicos (SE a partir de 
este momento) que prestan a la sociedad y que derivan 
de su buen funcionamiento.   

Dicho concepto tiene su génesis en los movimientos 
ambientalistas de las décadas de 1960 y 1970 
(Caballero, 2015), fue formalizado por Daily (1997) y 
Costanza et al. (1997) según Monárrez (2019) y Zapata 
(2020), con amplia difusión internacional a partir de la 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MEA por sus 
siglas en inglés), (MEA, 2003, 2005). Posteriormente, 
otros autores (Balvanera y Cotler, 2007; Fisher, 2009; 
Haines y Potschin, 2018) han realizado sus propias 
propuestas, pero mantienen en común dos 
interpretaciones, por un lado, la capacidad para 
generarlos que tienen componentes, procesos y 
funciones de los ecosistemas y por el otro, los 
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beneficios directos e indirectos, materiales e 
inmateriales, que de ellos se obtienen para satisfacer 
necesidades, usos o preferencias humanas. Para 
González (2019) este beneficio se da cuando su 
aprovechamiento provee nutrición, salud y placer 
(p.131). 

Por ello, se considera que este concepto explicita las 
relaciones y vínculos entre el adecuado funcionamiento 
del ecosistema y el bienestar humano, relación que 
involucra una trama compleja de interacciones que 
están determinadas de una parte por propiedades 
intrínsecas del medio natural donde se generan y de la 
otra por dinámicas del medio social donde se usan, 
valoran y disfrutan (Delgado et al., 2019; Lozano et al., 
2019; Speak et al., 2020). Sobre la base de esas 
interacciones se han establecido diferentes criterios de 
clasificación por varios marcos conceptuales 
interdisciplinarios como la MEA (2003; 2005), 
Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad 
(TEEB por sus siglas en inglés), (TEEB, 2010) y la 
Clasificación Internacional Común de los Servicios de 
los Ecosistemas (CICES, por sus siglas en inglés),  
(Haines y Potschin, 2018), los cuales manifiestan 
coincidencia en tres categorías: provisión, regulación y 
culturales, de las cuales se derivan los diferentes tipos 
de SE que han sido identificados.  

A la categoría de provisión corresponden todos los 
bienes y productos utilizados por los seres humanos 
para nutrición, obtención de materias primas, 
generación de energía, agua, recursos genéticos, 
productos forestales, entre otras; la de regulación  
incluye aquellos que se obtienen de la regulación de 
procesos naturales que inciden en el control de la 
erosión, captura de carbono, el clima, las inundaciones, 
la calidad del agua; mientras que, a las culturales 
pertenecen los bienes no materiales como el 
enriquecimiento espiritual, desarrollo cognitivo, 
reflexión, recreación, turismo, experiencias estéticas y 
relaciones sociales (de la Barrera et al., 2015; Caro y 
Torres, 2015; Camacho y Ruíz, 2012; MEA, 2003, 
2005).  

De este modo, la sociedad se soporta en los ecosistemas 
y éstos le proporciona las condiciones necesarias para 
satisfacer necesidades vitales, que contribuyen al 
bienestar humano en sus múltiples dimensiones: 
seguridad, acceso a bienes materiales básicos, salud, 
relaciones sociales, libertad y opciones (Félix, 2018; 
Gómez y de Groot, 2007; Rincón et al., 2014; MEA, 

2003, 2005).  Por ello, los cambios que se producen en 
los ecosistemas tienen repercusiones en el bienestar 
humano, que pueden ser provechosos cuando 
incrementan la capacidad de provisión de SE o 
perjudiciales cuando afectan componentes, procesos 
y(o) funciones con incidencia en dicha capacidad 
(Rincón et al., 2014, Moreno, 2020).  

Los factores que impulsan estos cambios han sido 
clasificados por su nivel de incidencia en directos e 
indirectos por la MEA (2003, 2005), con amplio uso y 
aceptación. Entre los directos se encuentran los 
cambios de uso y cobertura del suelo, fenómenos 
meteorológicos y climáticos, introducción de especies 
exóticas e invasoras, sobreexplotación y 
contaminación; mientras que, entre los indirectos se 
mencionan tendencias demográficas, economía, 
ciencia y tecnología, cultura, religión y socio-políticos 
(Chica et al., 2014; MEA, 2003, 2005). Actúan a 
diferentes escalas espaciales y temporales, y su efecto 
es generalmente sinérgico, con repercusión en la 
conservación de valores intrínsecos y valores 
antropocéntricos de los cuales la sociedad se beneficia.  

Los valores intrínsecos constituyen el valor de un 
elemento en sí mismo, pero no dado por la conciencia 
humana, mientras que, los antropocéntricos son los 
asignados por la sociedad a algún elemento porque le 
dio, da o dará algún uso (López et al, 2018, p.35). Bajo 
esta perspectiva Van Riper et al. (citados en Cordoves 
y Vallejo, 2020) reconocen el valor como la cualidad 
percibida de un ambiente natural que provee beneficios 
al bienestar humano. El conocimiento de ambos valores 
y los factores que los influyen permite aproximarse a la 
magnitud del verdadero aporte, así como lo que puede 
perderse y está expuesto (Guerra, 2014, p.38).  

Los procesos de valoración de SE permiten identificar 
y cuantificar la importancia de los beneficios que los 
seres humanos obtienen de los ecosistemas, sin 
embargo, todavía se subestiman (Andrade, 2007; 
Oropeza, 2018; Rincón et al., 2014). Para Costanza et 
al. (1997) esto se debe a la complejidad y 
multidimensionalidad que le son inherentes (p.255). En 
la bibliografía (López et al., 2018; Rincón et al., 2014), 
se reconocen tres dimensiones: ambiental, 
sociocultural y económica.  

La dimensión ambiental se centra en atributos naturales 
intrínsecos relacionados con la capacidad del 
ecosistema de suministrar servicios (Félix, 2018; 
Rincón et al., 2014). La social está relacionada con la 
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utilidad y es referida en términos de importancia, 
preferencias, necesidades o demandas para quienes los 
usan, valoran y disfrutan (Avendaño et al., 2020; de 
Groot et al., 2015 citado en Zapata, 2020). Mientras que 
la económica se basa en la interpretación del valor 
económico total en términos monetarios, 
independientemente de si existen o no precios de 
mercado que ayuden a dicha valoración (Costanza et 
al., 2017; Rincón et al., 2014). Para cada una de estas 
dimensiones se han desarrollado diferentes métodos de 
valoración, que pueden ser consultados en Rincón et al. 
(2014). 

Bajo este enfoque el valor, los beneficio y los SE 
cobran relevancia cuando existe un beneficiario. Esto 
se pone de manifiesto en el caso de las playas, 
reconocidas por el Decreto-Ley No. 212 (2000) como 
un “ecosistema de la zona costera, constituido por 
materiales sueltos de diferente espesor en áreas 
emergidas y submarinas que manifiesta procesos de 
erosión y acumulación por alteraciones de origen 
natural o antrópico, con cambios en la dinámica de su 
perfil; pertenecen a ella las barras submarinas, las 
bermas y las dunas” (Artículo 4c). Según este mismo 
decreto-ley, las constituidas por arena son aquellas 
cuyos diámetros de partículas oscila entre 0,06 mm y 2 
mm. Por sus características Rodríguez et al. (2022) las 
consideran un ecosistema complejo por la 
heterogeneidad de componentes y sus interacciones, 
estratégico por los múltiples SE que provee en 
beneficio de la sociedad y frágil por la vulnerabilidad 
frente a impulsores de cambio directos e indirectos 
(p.93).  

Sin embargo, a consecuencia de la percepción histórica 
prevaleciente como espacio de uso turístico en su 
gestión ha predominado una visión sectorial, que 
considera de forma limitada la multifuncionalidad que 
las caracteriza. A pesar de la contribución al desarrollo 
socioeconómico logrado, varios autores (Speake et al., 
2020; Zuccarini et al., 2019) reconocen que ha sido a 
costa de significativas transformaciones del medio 
natural y el funcionamiento para adecuarlos a los 
requerimientos que impone dicha actividad, incidiendo 
de forma negativa en su capacidad de provisión de SE. 
Esto genera una importante brecha dado que el turismo 
como práctica social y actividad económica, presenta 
una doble intencionalidad en sus relaciones con este 
tipo de ecosistema, ya que por un lado utiliza elementos 
físico-espaciales y naturales que lo conforman y por el 
otro necesita un entorno natural en buen estado, que 

resulte atractivo para garantizar su desarrollo. 

Estas limitaciones afectan la conservación y 
disminuyen los beneficios potenciales de su 
aprovechamiento en el largo plazo, pero el tránsito de 
un enfoque de gestión a otro, necesita guías que 
faciliten la búsqueda de alternativas entre las que poder 
elegir. Por ello, este trabajo tiene como objetivo 
fundamentar el enfoque de los servicios ecosistémicos 
para promover su incorporación a la gestión de playas 
arenosas turísticas, como proceso adaptativo que 
permite ir incorporar estrategias complementarias al 
enfoque sectorial actual, en contribución a la 
conservación y el aprovechamiento racional de los 
beneficios que proveen a la sociedad. 

Materiales y métodos 

La investigación está diseñada por un modelo 
metodológico de carácter cualitativo a partir del cual se 
aplicó un tipo de investigación exploratoria y 
descriptiva, en la cual de una manera subjetiva se toma 
el dato para llegar a un resultado particular. Los 
materiales que permitieron su realización provinieron 
de la revisión de fuentes diversas como revistas y 
artículos científicos, tesis, libros, informes, leyes, entre 
otros. Para procesar la información se emplearon desde 
una perspectiva dialéctica métodos teóricos como 
histórico – lógico, análisis – síntesis, inductivo – 
deductivo y sistémico estructural, que permitieron 
identificar las tendencias y cambios que han ocurrido 
en el ámbito del objeto y campo de la investigación, su 
caracterización histórica, teórica, metodológica y 
empírica. Ello permitió integrar coherentemente 
apreciaciones de diferentes orígenes, contrastar y 
triangular las evidencias identificadas y con ello, 
responder al objetivo general del trabajo y llegar a 
conclusiones.  

Resultados y discusión 

Las playas arenosas constituyen un espacio de 
interacción entre la tierra, el mar y la atmósfera, de ahí 
su composición por elementos heterogéneos en 
permanente interacción, entre ellos, el físico-espacial 
formado por la geomorfología, hidrodinámica y 
características de los sedimentos, con sus variaciones 
en el tiempo y el espacio; el natural por la flora y la 
fauna con sus interacciones naturales, y el sociocultural 
por elementos tangibles e intangibles que conforman la 
base para diversos usos y actividades humanas que 
producen generalmente un flujo económico (Araújo, 
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2017; Cervantes, 2019; Milanés y Acosta, 2021; 
Palazón, 2018; Roig et al., 2020). Estos componentes 
que la definen y caracterizan se han tomados como base 
para establecer diferentes tipologías, a partir de las 
cuales su análisis y gestión adquieren rasgos más 
específicos. Una de ellas es la categoría de playa 
turística que resulta de la combinación de atributos 
como el agua, el sol, la arena y la vegetación con 
actividades humanas de ocio y recreo (Botero et al., 
2020; Cervantes, 2019; Milanés y Acosta, 2021). Por 
ello, se consideran uno de los entornos naturales más 
atractivos y que recibe mayor cantidad de visitantes en 
todo el mundo, consolidándose como la principal 
fuente de ingresos económicos en diversos países 
(Cervantes, 2019; Frausto, 2020; Rodríguez et al., 
2022). 

Por esta razón las playas arenosas han tenido poca 
visión como ecosistema y su gestión se ha desarrollado 
desde una perspectiva sectorial que se enfoca en el 
máximo aprovechamiento del capital natural en 
función de diversificar actividades turísticas (García y 
Veneziano, 2021; Martín, 2019), sobre la base de 
criterios propios de espacios antrópicos con una 
vocación de servicios (Botero et al., 2020, p.12), donde 
satisfacer las necesidades de los usuarios constituye el 
objetivo máximo a alcanzar (Sardá et al., 2012, p.35). 
Desde esta concepción las actuaciones han estado 
orientadas al mantenimiento de la calidad, vista como 
la ausencia de problemas sanitarios, ambientales y de 
cobertura en los equipamientos de servicios, según 
estándares establecidos por las Certificaciones de 
Playa, la Marca Q de Calidad y los Sistemas de Gestión 
Ambiental, según las normas ISO 9001 (2015) e ISO 
14001 (2015), (Botero et al., 2013; Fraguell et al., 
2013; Roig et al., 2018; Sardá et al., 2012; Sardá et al., 
2013a).  

Esta visión de la playa como espacio mono funcional 
resulta insuficiente en el contexto actual de cambios e 
incertidumbre, caracterizado por la intensificación de 
los flujos turísticos y de los efectos provocados por el 
cambio climático global. Por ello, en los últimos años 
se han desarrollado tendencias de gestión con enfoques 
interdisciplinarios más integrales y desde la óptica de 
sistemas complejos, como la gestión integrada de zonas 
costeras (Cabrera et al., 2019; Santana et al., 2015; 
Velázquez et al., 2021) y la gestión ecosistémica 
(Cervantes et al., 2020; Sardá et al., 2013b; Sagristá, 
2020). Ésta última es entendida según Rodríguez et al. 
(2022) como un “proceso dinámico que consiste en 

planificar, organizar, dirigir y controlar-mejorar, las 
acciones ejercidas por la sociedad sobre el ecosistema, 
encaminadas a mantener un equilibrio entre los 
elementos físico-espaciales, naturales y socioculturales 
que lo componen y la presión ejercida por el uso 
turístico, orientado a la conservación y el 
aprovechamiento racional de los beneficios en el largo 
plazo” (P. 94).  

Para Santos et al. (2015) la gestión ecosistémica 
constituye una propuesta avanzada que permite ser 
incorporada, como proceso adaptativo y 
complementario, al enfoque sectorial predominante 
(p.18). Se basa en la evaluación integrada del 
ecosistema con orientación al sostenimiento de los 
servicios que prestan y su armonización con las 
necesidades humanas (Andrade, 2007; EEM, 2003, 
2005; Martínez y Figueroa, 2014). Este punto de vista 
considera las playas arenosas particularmente 
importantes por la diversidad de SE que proveen en 
beneficio de la sociedad, entre los cuales se consideran 
relevantes el turismo, la provisión de hábitat para la 
flora y la fauna, y garantizar protección a las costas y 
las actividades humanas frente a la acción del oleaje de 
tormentas (Botero et al. 2020; Pagán 2018; Palazón 
2018; Roig et al. 2020; Sardá et al. 2012).  

Desde este marco de análisis el turismo constituye una 
actividad humana esencial por su trascendencia social 
y económica, pero no única ni independiente de otras 
funciones de carácter natural que no depende de 
preferencias sociales, pero tributan a su conservación 
(Botero et al. 2020; Pagán, 2018; Palazón, 2018; Sardá 
et al., 2013b). Con respecto al estado de conservación 
de este ecosistema, estudios realizados evidencian que 
el 24 % de las playas arenosas del mundo presentan 
erosión, con pérdidas que exceden los 0,5 metros por 
año (Luijendijk et al., 2018, p.1), mientras que, en el 
caso de Cuba se considera que alcanza el 82 %, con 
retrocesos en la línea de costa que promedian 1,2 
metros por año (Cubadebate, 2017). Esta situación 
amenaza no sólo su capacidad de existencia y 
funcionamiento sino también los beneficios que de 
ellas la sociedad obtiene. 

Sobre este aspecto, varios autores (García y Veneziano, 
2021; Merlotto et al., 2019) señalan la presión 
antrópica derivada de actividades productivas, 
especialmente el turismo, como uno de los principales 
impulsores directos de los cambios en la base natural 
del ecosistema, con el propósito de su adecuación a los 
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requerimientos que imponen dicha actividad. Estas 
transformaciones quedan expuestas en cambios de usos 
del suelo en función de la urbanización y de actividades 
intensivas, así como la introducción de especies 
exóticas, que de conjunto con los efectos que derivan 
del cambio climático como el aumento del nivel medio 
del mar, la temperatura superficial y el incremento en 
la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos 
extremos provocan pérdida de superficies arenosas y de 
áreas vegetadas, desplazamiento y en casos extremos 
su desaparición.  

De este modo, se afecta la capacidad natural para 
ofrecer hábitat a la flora y fauna que la habita, para 
disipar la energía del oleaje que protege bienes de la 
zona costera, se reduce la cantidad de usuarios que 
pueden hacer uso simultáneamente y por consiguiente 
el potencial de desarrollo turístico. Esto pone de 
manifiesto insuficiencias en el análisis de las 
interdependencias entre elementos físico-espaciales, 
naturales y socioculturales que ocurren al interior del 
ecosistema y de este con su entorno, las cuales deben 
tomarse en cuenta como totalidad integrada, 
considerando tanto criterios de valor utilitario como 
intrínseco, para garantizar así la supervivencia de las 
partes y el todo. 

En este sentido, de Groot et al. (2007) igualan valor con 
importancia y sobre esta idea Laterra et al. (2011) 
consideran que “la importancia relativa de un 
ecosistema para la sociedad como proveedor de SE 
resulta de una combinación entre la percepción social 
acerca de la utilidad de esos servicios y la capacidad 
intrínseca del ecosistema para proveer los distintos 
tipos” (p. 363). De modo operativo y con orientación a 
la gestión, algunos autores (Díaz, 2020; Guaita y 
Martínez, 2020; Laterra et al., 2011; Martín y Montes, 
2011; Moreno, 2020; Rincón et al., 2014) han señalado 
etapas o fases cíclicas a través de las cuales se deben 
desarrollar procesos de valoración para la toma de 
decisiones, aunque no todas cubren las etapas 
reconocidas, según la ISO 14001 (2015), en conjunto 
permiten sintetizarse en cuatro grandes etapas: 
valoración, planeación, ejecución y monitoreo-ajuste, 
las cuales se pueden considerar concordantes con la 
incluidas en la definición de gestión ecosistémicas para 
playas arenosas citada anteriormente en este artículo.  

Los procesos de valoración en dichas playas cobran 
relevancia por la diversidad de SE que ofrecen y de 
actores e intereses involucrados en su gestión. Sin 

embargo, los casos prácticos analizados presentan una 
marcada tendencia sectorial hacia los servicios 
culturales en particular el turismo, ejemplo de ello son 
los trabajos de Calcine y Palacín (2019); Merlotto y 
Verón (2019); Morales et al. (2019); Vélez (2020) y 
Policastro et al. (2022), mientras que en menor 
frecuencia se consideran otros servicios, como los de 
provisión por García y Veneziano (2021) y de 
regulación por Merlotto et al. (2019). Otros autores 
(Astudillo, 2019; Hernández et al., 2021; López et al., 
2020; Rodríguez, 2017) realizan valoraciones más 
integrales. En cuanto a las dimensiones del valor 
aparecen representadas las tres referidas con 
anterioridad, entre ellas, la sociocultural y la ambiental 
generalmente se manejan en combinación y la 
económica de manera independiente, siendo ésta 
última la más representada. En la sociocultural los 
métodos más utilizados son la encuesta y el criterio de 
expertos, en la ambiental el uso de indicadores y en la 
económica, se aplican diversos métodos que tienen una 
expresión común en unidades monetarias.  

Si bien, varios autores (Delgado et al., 2019; Lozano et 
al., 2019; Rincón et al., 2014; Santos et al., 2015; Speak 
et al., 2020) plantean que la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y sus 
servicios depende del entendimiento de los procesos 
naturales y sociales integrados, los acercamientos 
analizados evidencian que la interdependencia entre los 
sistemas sociales y naturales, no ha sido 
suficientemente valorada, repercutiendo de forma 
negativamente en la toma de decisiones informadas, en 
prevenir conflictos de intereses y evitar la 
sobreexplotación de un servicio a expensas de otros. Se 
aboga por valoraciones integrales en la gestión de 
playas arenosas donde se considere de forma integrada 
y complementada los servicios culturales, vinculados al 
uso turístico, los de regulación ligados al control de los 
intensos procesos de erosión que tienen lugar 
actualmente y los de provisión, vinculados al 
mantenimiento del hábitat para la flora y la fauna, éstos 
dos últimos considerados cruciales para el 
mantenimiento de la estabilidad y la capacidad de 
recuperación natural, y por tanto para garantizar el 
suministro estable y sostenido de beneficios a la 
sociedad. De este modo, las reglas de gestión vendrían 
dadas por umbrales intrínsecos impuestos por el buen 
funcionamiento y la estabilidad del ecosistema y no 
sólo por criterios de utilidad social o económica. 

Conclusiones 
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Los resultados permiten identificar conceptos, 
dimensiones, presiones y herramientas metodológicas 
utilizadas en la valoración de los SE y la pertinencia de 
su aplicación como enfoque de la gestión ecosistémica 
en playas arenosas, que pueden ser incorporados de 
forma adaptativa en las prácticas de gestión sectorial 
que predominan actualmente.  

Queda evidenciado que el enfoque de los SE considera 
los ecosistemas como soporte fundamental de las 
actividades que realizan los seres humanos. Por ello, su 
objetivo principal es alcanzar una relación de equilibrio 
entre las necesidades humanas y las capacidades de los 
ecosistemas para proporcionarlos. Existen umbrales de 
uso para mantener los ecosistemas dentro de los límites 
de funcionamiento, establecidos por criterios de valor 
intrínseco y antropogénico. Deben evaluarse en 
conjunto y no de manera fragmentada.  

Las playas arenosas turísticas constituyen un 
ecosistema complejo, estratégico y frágil con 
relevancia ambiental, sociocultural y económica. Su 
análisis y gestión desde la perspectiva de los servicios 
ecosistémicos permite integrar aspectos involucrados 
en su capacidad de provisión, tales como físico-
espaciales, naturales y socioculturales con sus 
interrelaciones, que influyen en la integridad y 
multifuncionalidad, permitiendo valoraciones 
integrales para la toma de decisiones mejor informadas, 
en contribución a la conservación y aprovechamiento 
racional. 
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