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C A R TA  E D I T O R I A L

          oy a comenzar siendo honesto: ni en 
nuestros mejores sueños nos 
imaginamos un evento como el que hace 
pocos meses tuvo lugar en Cachagua 
y que supo reunir a representantes de 
diversos sindicatos de pescadores 
artesanales, organizaciones de la 
sociedad civil, la academia y el sector 
público para dialogar en torno a los 
Refugios Marinos.

Los orígenes del Primer Encuentro 
Internacional de Refugios Marinos 
probablemente se remontan hacia 
mediados del año 2023. Mirando en 
retrospectiva, fue una idea “loca”. Nos 
encontrábamos conversando con el 
equipo Océanos de The Nature 
Conservancy (TNC) Chile  sobre la 
evaluación de condiciones habilitantes 
para el establecimiento de un Refugio 
Marino en la localidad de Huiro, en los 
alrededores de la Reserva Costera 
Valdiviana en la región de Los Ríos, 
cuando el tema se instaló sobre la mesa. 
Y desde ahí no hubo vuelta atrás.
Con el acompañamiento de TNC Chile, 

de un momento a otro nos vimos 
sumergidos en un nuevo reto. Para 
nosotros, como una organización joven 
y pequeña, representaba un desafío 
mayúsculo. Sin embargo, para el equipo 
humano de Fundación Capital Azul 
la organización del Primer Encuentro 
Internacional de Refugios Marinos 
terminó siendo el combustible necesario 
para tejer una instancia a escala humana 
y continuar fortaleciendo el trabajo que 
desde 2016 venimos realizando junto 
a diversos sindicatos de pescadores 
artesanales de la región de Valparaíso 
para crear la primera red de Refugios 
Marinos en Chile.

Siendo fieles a nuestra esencia, optamos 
por poner en un rol protagónico a 
quienes justamente lideran esta 
iniciativa: los y las integrantes de los 
sindicatos de pescadores artesanales. 
Bajo ese eje central, sumamos a una 
diversidad de actores, de distintas 
disciplinas, sectores y territorios. 
Quizá nos faltó congregar a algunos en 
esta primera instancia, pero sin duda 

Un hito importante para seguir construyendo en red

V

Rodrigo Sánchez Grez,
Director Ejecutivo Fundación Capital Azul
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vamos por buen camino en nuestro afán 
de nutrir y fortalecer el programa de 
Refugios Marinos desde una 
multiplicidad de perspectivas que 
permitan proponer soluciones 
innovadoras y sostenibles en el largo 
plazo.

Estamos seguros que este Primer 
Encuentro Internacional de Refugios 
Marinos marcará un antes y un después 
para esta iniciativa, transformándose 
en un importante hito que remarca la 
relevancia de seguir construyendo en 
red, una red liderada por las 
comunidades costeras y que nos insta a 
visualizar la posibilidad de escalar, más 
pronto que tarde, los alcances e 
impactos del trabajo de Fundación 
Capital Azul para llevar este modelo 
de Refugios Marinos a otras partes del 
territorio-maritorio nacional.
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S O B R E  E L  E N C U E N T R O

E ntre el 17 y el 19 de octubre de 2023 se desarrolló el Primer Encuentro 
Internacional de Refugios Marinos. Fue una instancia para promover el 
intercambio y la colaboración entre comunidades pesqueras, autoridades, 
instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, científicos y científicas 
sobre la implementación y proyección de los Refugios Marinos a nivel 
latinoamericano. 

Se definieron 3 objetivos específicos que se desprenden de este objetivo principal:

El evento fue organizado por Fundación Capital Azul con la colaboración de The 
Nature Conservancy (TNC) Chile, el Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera 
(SECOS), la Municipalidad de Zapallar y los sindicatos de pescadores artesanales 
asociados al programa de Refugios Marinos, el cual cuenta con el apoyo de BHP 
Foundation.

Cachagua fue la sede principal del Encuentro, pero también se llevaron a cabo 
actividades en Maitencillo y Zapallar, abarcando así tres de las cinco localidades 
donde Fundación Capital Azul ha brindado su apoyo para establecer Refugios 
Marinos en la región de Valparaíso. Se trata de un programa de conservación 
marina basado en ciencia que pone a las personas y las comunidades locales en el 
centro para implementar zonas de mar con fines de conservación ubicadas dentro 
de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) 
administradas por sindicatos de pescadores artesanales.

Promover la 
colaboración entre 

pescadores y pescadoras 
artesanales, científicos y 
científicas, autoridades, 
instituciones públicas y 

organizaciones de la 
sociedad civil para el 

desarrollo sostenible de 
estas áreas de conservación 

marino-costera.

Discutir las oportunidades y 
desafíos relacionados con la 

creación y gestión de los 
Refugios Marinos en 
diferentes contextos.

Facilitar un intercambio de 
aprendizajes y experiencias 

entre pescadores 
artesanales y ONGs de Chile y 
Perú sobre la implementación 

de Refugios Marinos en sus 
localidades.
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Bajo un modelo innovador que 
conjuga conservación y producción 
en un mismo sistema, los Refugios 
Marinos surgen hoy no solo como una 
alternativa para la restauración de los 
degradados ecosistemas 
marino-costeros del país y la pérdida de 
biodiversidad que enfrentan, sino que 
también para mejorar el sustento y la 
resiliencia de las comunidades costeras 
de Chile.

Entre quienes asistieron, además de 
integrantes de los cinco sindicatos que 
son parte del programa encabezado por 
Capital Azul, participaron pescadores 
artesanales y líderes locales de otros 
lugares de Chile como Puerto Raúl 

Marín Balmaceda, Huiro, Robinson 
Crusoe y Rapa Nui. También llegaron 
desde Perú delegaciones de Ancón y 
Tumbes, quienes se sumaron a 
representantes del sector público, la 
academia y organizaciones de la 
sociedad civil de nuestro país buscando 
fortalecer la plataforma de aprendizaje 
facilitada por Capital Azul tras varios 
años de trabajo en asociación con las 
agrupaciones de pescadores artesanales.

Con la finalidad de generar y promover 
un intercambio enriquecedor y 
humano, guiamos el Encuentro en base 
a distintos principios para tejer redes 
duraderas y propiciar un diálogo abierto 
y sincero.

1 0  P R I N C I P I O S  D E L  P R I M E R  E N C U E N T R O 
I N T E R N A C I O N A L  D E  R E F U G I O S  M A R I N O S



1212

Cada participante fue anotándose en este mapa  como una forma de conectar una 
diversidad de territorios/maritorios, personas, organizaciones y realidades.

12
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Estamos muy contentos por el desarrollo del 
encuentro, en particular por la presencia de las 
directivas y comisiones de Refugios Marinos 
de todos los sindicatos asociados a nuestro 
programa, y también de sindicatos que están 
interesados en establecer Refugios Marinos al 
interior de sus Áreas de Manejo. Eso nos llena 
de esperanza y de expectativas para llevar estas 
áreas de conservación a más localidades y hacer 
crecer la red.

Rodrigo Sánchez Grez, 
director ejecutivo de 
Fundación Capital Azul.

13
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T E J I E N D O  R E D E S

adentramos en la historia de este 
colectivo, sus estrategias de 
organización interna y la manera en que 
comercializan los productos que 
trabajan. 

Natali Olivares, quien también integra 
el Sindicato de Pescadores de Maiten-
cillo, nos compartió un relato histórico 
en el que comenzamos a saborear la 
memoria culinaria de la caleta. Fue un 
anticipo idóneo para llamar al apetito y 
luego invitarnos a pasar al Restaurant 
La Caleta, lugar que nos  recibiría para 
cenar ese día y los que vendrían. 

E l día previo al inicio del Encuentro, 
junto a nuestros invitados 
internacionales y de otras regiones de 
Chile nos acercamos a la costa y vimos 
el atardecer en la Caleta de Maitencillo. 
Allí tuvimos la oportunidad de 
presentarnos, empezar a conocernos 
y poco a poco romper el hielo antes de 
sumergirnos en los temas que nos 
convocaban.

Guiados por Ricardo Silva, presidente 
del Sindicato de Pescadores de 
Maitencillo, y con el sol poniéndose en 
el horizonte, recorrimos la caleta y nos 
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A la mañana siguiente, nos metimos 
a chapotear en las pozas intermareales. 
Comenzamos el día con las palabras de 
bienvenida de Manuel Figueroa, 
presidente del Sindicato de Pescadores 
de Cachagua, organización anfitriona 
del Encuentro. Luego, Rodrigo Sánchez, 
director ejecutivo de Fundación Capital 
Azul, y Stefan Gelcich, cofundador de la 
organización, nos introdujeron sobre la 
historia de los Refugios Marinos y la 
consolidación del programa que se ha 
ido implementando en cinco caletas de 
la región de Valparaíso.

Después fue el turno de sumergirnos 
en el mundo del marco regulatorio: 
Cristián Parra, consultor del 
Ministerio del Medio Ambiente, 
ahondó sobre el potencial de los 
Refugios Marinos para ser elegibles 
como “Otras Medidas Efectivas de 
Conservación Basadas en Áreas”
(OMEC). Bajo esta figura relativamente 
reciente, estas áreas de conservación 
administradas por sindicatos de 

pescadores artesanales podrían 
eventualmente ser reconocidos 
internacionalmente como aportes 
concretos a la conservación de la 
biodiversidad frente al desafío de 
proteger al menos el 30% de las zonas 
costeras y marinas, y que fuera 
establecido en el Marco Mundial 
Kunming-Montreal de la Diversidad 
Biológica.
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En la tarde, tras el almuerzo facilitado 
por el Sindicato de Pescadores de 
Zapallar, nuestros invitados e invitadas 
de organizaciones de pescadores de otras 
localidades nos transportaron hacia sus 
propios territorios, presentándonos 
su historia y principales desafíos en 
materia de pesquerías y conservación. 
Primero tuvimos la oportunidad de 
conocer el caso de Consorcio Manglares 
del Noroeste del Perú gracias a Juan 
Carlos Galvez y Miriam Madrid, quienes 
compartieron sobre la labor de 
co-gestión de áreas protegidas de un 
colectivo que está conformado por 6 
asociaciones, las cuales en conjunto con 
TNC Perú desarrollan proyectos de 
protección y turismo ecológico.

Le siguieron Johnny Rengifo y 
Alejandro Barreto, en representación de 
la Asociación de Extractores de 
Mariscos y Pesca Submarina de Ancón, 
quienes aludieron, entre otras cosas, a 
los desafíos que ha vivido su 
organización tras el derrame de petróleo 
producido en la Bahía de Ancón, el cual 
generó un alto impacto socioambiental 
que terminó afectando no solo al 
ecosistema, sino que también al trabajo 
de los pescadores de la zona. 

Más tarde fue el turno de la Asociación 
Indígena de Pescadores de Huiro: el 
grupo compuesto por Horacio, Yesenia, 
Javier y Leonora Antillanca presentó 
sobre la historia de su organización y 
el enfoque que le dan al trabajo costero 
desde su cosmovisión de manejo 
sostenible de recursos pesqueros. 

Finalmente, Mayra Figueroa y Celeste 
Kroeger, en representación de la 
Estación Costera de Investigaciones 
Marinas (ECIM) de la Pontificia 
Universidad Católica, nos contaron 
acerca de la historia de este laboratorio 
de investigación y docencia que 
administra desde hace más de 3 décadas 
una concesión marítima con el 
objetivo de evaluar el impacto de 
establecer una zona no extractiva en el 
ecosistema marino-costero de Las 
Cruces, en la zona sur de la región de 
Valparaíso. Se trata de un proyecto 
pionero en Chile que de cierta manera 
inspiró al programa de Refugios 
Marinos de Fundación Capital Azul, 
aunando intereses científicos y saberes 
locales en el estudio de la conservación y 
restauración de la vida marina.
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A H O N D A N D O  E N  L O S  R E F U G I O S  M A R I N O S

E l segundo día del Encuentro fue una 
instancia colectiva y colaborativa para 
sumergirse en las profundidades del 
programa de Refugios Marinos. 
A través de mesas de trabajo, quienes 
participaron en la actividad pudieron 
intercambiar una diversidad de 
perspectivas, desafíos, oportunidades y 
lecciones en torno a temas clave como 
monitoreo de biodiversidad, vigilancia 
costera, educación ambiental e 
involucramiento comunitario, 
economías locales sustentables, marco 
regulatorio, financiamiento y el trabajo 
conjunto para fortalecer la red de 
Refugios Marinos. 

Creemos firmemente que esta 
información permitirá seguir nutriendo 
desde una diversidad de miradas, 
disciplinas, territorios-maritorios y 
realidades esta plataforma de 
aprendizaje colectivo para fortalecer 
todavía más el programa de Refugios 
Marinos, la resiliencia de las 
comunidades costeras y los sindicatos de 
pescadores artesanales asociados.

Después de una mañana tan productiva 
como colaborativa, durante la tarde se 
llevó a cabo la Mesa de Conversación 
sobre Iniciativas Educativas. Javiera 
Espinoza, encargada del área de 
Educación y Comunidades de 
Fundación Capital Azul, moderó un 
diálogo en el que Celeste Kroeger y 
Mayra Figueroa contaron detalles del 
programa educativo de ECIM para abrir 
las puertas del centro de investigación a 
su entorno más inmediato y vincularse 
de manera activa con la comunidad de 
Las Cruces.

Natali Olivares, por su parte, hizo un 
recuento del programa educativo 
impulsado por la Comisión Refugio 
Marino del Sindicato de Pescadores de 
Maitencillo, compuesta por Rodrigo 
Barría, Jorge Núñez y Natali Olivares, 
en donde desde julio de 2023, junto al 
apoyo de la unidad de Educación & 
Comunidades de Fundación Capital 
Azul, han estado desarrollando un 
Sendero Intermareal que permitirá dar a 
conocer el refugio a la comunidad local e 
intercambiar saberes acerca del 
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ecosistema allí presente. Mientras, 
Sergio Veas, presidente del Sindicato de 
Pescadores de Zapallar, se refirió al 
impacto que ha tenido el Refugio 
Marino en su caleta, destacando el 
cambio de percepción y el vínculo 
positivo que ha generado entre la 
comunidad local y los pescadores 
artesanales, ahondando también en las 
actividades de educación ambiental que 
lidera, a través de las cuales ha recibido a 
más de 1.500 personas al año, 
principalmente niños, niñas y 
adolescentes provenientes de 
establecimientos educacionales de la 
comuna de Zapallar, pero también de 
otras localidades aledañas, como 
Cabildo, Petorca y La Ligua.
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V O LV I E N D O  A  L A  S U P E R F I C I E

Para dar cierre al Encuentro, el 
último día nos encontramos en la caleta 
de Zapallar. En esta oportunidad, Sergio 
Veas fue nuestro anfitrión y guía, 
contándonos algunos pormenores de 
la historia de la caleta y nuevos detalles 
sobre el Refugio Marino para seguir 
acercando e intercambiando 
experiencias. 

Al calor del tradicional fogón de los 
pescadores zapallarinos la conversación 
fluyó de manera 
espontánea para concluir con un 
almuerzo en el restaurante de 
empanadas administrado por el propio 
Sindicato de Pescadores de Zapallar, una 
iniciativa que surgió para darle valor 
agregado a la lapa y que les ha permitido 
sumar una nueva fuente de 
diversificación de sus actividades e 
ingresos. 

20
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El broche de oro vino poco después del 
almuerzo: en plena despedida, un delfín 
nariz de botella que al parecer ha 
convertido las aguas de la bahía de 
Zapallar en su hogar tocó nuestros 
corazones con unos saltos 
deslumbrantes. Ni Flipper se atrevió a 

tanto. Coincidencia o no, como co-
habitantes de este espacio quizá fue una 
señal de la importancia de transitar 
hacia sistemas que nos permitan 
encontrar una relación más armónica 
y en equilibrio con todos los seres que 
formamos parte del tejido de la vida.
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H A L L A Z G O S  D E  L A S  M E S A S 
D E  T R A B A J O :

D E S A F Í O S  Y  F O R TA L E Z A S
D E  L O S  R E F U G I O S  M A R I N O S
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1 .  C I E N C I A  Y  M O N I T O R E O

Con datos científicos sólidos evaluamos las implicancias que el Refugio 
Marino tiene para la biodiversidad y la productividad del Área de 

Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) donde éste 
se inserta. Además, desarrollamos instrumentos para medir los efectos 

del programa en la percepción de pescadores y comunidades.
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D E S A F Í O S

1.  Conocer el estado de los Refugios Marinos: se requiere tener condiciones 
óptimas, tanto de altura de ola, viento y claridad del agua, para que los datos 
obtenidos sean confiables y representativos, así como la colaboración de las 
organizaciones de pescadores. 

2.  Promover el ingreso de gente joven a los equipos de monitoreo, entregando 
conocimientos que optimicen el proceso de toma de datos y se eduque sobre la 
relevancia de monitorear. 

3.  Transmitir el estado y desarrollo de los Refugios Marinos, entregando el 
conocimiento y la información levantada de un modo claro y amigable para que la 
comunidad logre entenderlo.

F O R TA L E Z A S

1.  Es una herramienta básica e imprescindible para el entendimiento del 
ecosistema submarino. Actualmente, todos los sindicatos de pescadores que 
mantienen Refugios Marinos, desde el tiempo que fueron implementados están 
siendo monitoreados anualmente en su biodiversidad de macroinvertebrados, 
macroalgas, peces y subdosel.

2.  La calidad del equipo humano encargado de los monitoreos.

3.  La disposición de los usuarios y usuarias para apoyar los monitoreos biológicos.
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M A N I F I E S T O

Nosotros los Buzos
En el hacer vamos a mejorar, mantener y reforzar 
las actividades de monitoreo, en pro del saber de 
nuestros refugios.
Nos encontramos en un momento de inflexion donde 
tenemos la informacion, pero estamos al debe en la 
entrega de los datos de una manera facil de entender
Apelamos a la comprension de los usuarios de los 
Refugios Marinos
Abordaremos la forma de transmitir este 
conocimiento, de manera facil de entender
Para que juntos podamos seguir adelante con los 
Refugios Marinos y mostrar su utilidad.
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PA R T I C I PA N T E S
 
Francisco Godoy K.: biólogo marino, buzo comercial y colaborador en 
monitoreos de biodiversidad - Chile.
Francisco Contreras G.: biólogo marino; cursando doctorado de ecología en 
Pontificia Universidad Católica y colaborador en el análisis de los datos de los 
monitoreos de biodiversidad realizados por Fundación Capital Azul - Chile.
Marcelo Antillanca: integrante del equipo marino de la Reserva Costera 
Valdiviana de The Nature Conservancy - Chile.
Andrés Smith: biólogo marino y buzo especialista a cargo de los monitoreos de 
biodiversidad de Fundación Capital Azul y facilitador de la mesa de trabajo - Chile. 
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Encuentros como este, donde se reúnen 
las comunidades locales, los expertos y 
diferentes instituciones relacionadas con 
el cuidado del medio ambiente, son 
fundamentales para intercambiar 
experiencias y enriquecer el conocimiento 
de todos sobre cómo hacer más 
sustentable la vida junto al mar.

Alejandra Garcés, 
directora del Programa Chile de 
BHP Foundation 

29
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2 .  E D U C A C I Ó N  Y  C O M U N I D A D E S

Promovemos el empoderamiento de quienes  integran los 
sindicatos de pescadores artesanales para que se apropien del 

programa de Refugios Marinos y sus diferentes componentes en busca 
de un mayor impacto en cada comunidad costera. 

Además, realizamos y apoyamos actividades para fomentar el 
involucramiento comunitario.
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D E S A F Í O S

1.  Las experiencias y el acceso a la naturaleza es un privilegio, por lo tanto, hay que 
trabajar en eso desde distintas escalas y dimensiones para que se conozca la 
biodiversidad, ya que así se puede valorar y, por tanto, cuidar (conservar). 

2.  Reconstruir y regenerar confianzas con las comunidades. Para ello, se cree que 
la educación ambiental tendría la capacidad de articular a la comunidad. 

3.  Poder generar experiencias al aire libre: dar a conocer que no es una pérdida de 
tiempo salir del aula a vivir experiencias de educación ambiental en la naturaleza. 

4.  Educación ambiental desde la empatía: que haya cariño y respeto por la 
biodiversidad, y poder llegar al corazón de las personas abordando temáticas en 
relación a la coexistencia con la naturaleza y su biodiversidad, y no enfocarse solo en 
los residuos y el reciclaje.

5.  Generar puentes de divulgación desde los territorios, desde los conocimientos y 
saberes locales. 

6.  Que las personas tengan solo un enfoque de valor desde lo económico respecto a 
la naturaleza o intercambios. 

F O R TA L E Z A S

1.  Desarrollo de experiencias que permiten generar interacciones en la naturaleza 
y hacer un rescate de los cuidados de la naturaleza costera.

2.  Permitirse abordar la educación ambiental desde distintos saberes y 
conocimientos.

3.  Los Refugios Marinos permiten ser un laboratorio natural para la educación 
ambiental.

4.  El lenguaje común y heterogéneo de cada maritorio.
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M A N I F I E S T O

Nosotras, nosotros y nosotres las estrellas de mar, 
que representan a la mesa de educacion ambiental y 
comunidades
En el hacer vamos a escuchar las voces de la 
naturaleza y las compartiremos a la comunidad
Nos encontramos en un momento de inflexion de 
la crisis climatica
Apelamos a que la humanidad empatice y tome 
acciones en los cuidados de los ecosistemas marinos
Abordaremos colaborativamente con otras especies 
la educacion ambiental y experiencias al aire libre
Para que juntos podamos generar confianzas con las 
comunidades, y asi coexistir en armonia.
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PA R T I C I PA N T E S

Sergio Veas: presidente del Sindicato de Pescadores de Zapallar, responsables del 
cuidado del Refugio Marino de Zapallar - Chile.
Natali Olivares: integrante de la comisión de Educación Ambiental del 
Sindicato de Pescadores de Maitencillo, responsables del cuidado del Refugio 
Marino de Maitencillo - Chile.
Yesenia Antillanca: integrante de la Asociación Indígena de Pescadores de Huiro 
- Chile.
Esteban Araya Silva: integrante del Observatorio de la Costa y Fipancu - Chile.
Javiera Espinoza Jara: integrante del equipo de Educación y Comunidades de 
Fundación Capital Azul, fundadora de Aula de Mar y facilitadora de la mesa de 
trabajo - Chile.
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 Uno de los puntos y de las lecciones 
importantes de estos primeros cinco años que 
creo que se demostró en este evento es cómo no 
son sólo las comunidades de pescadores 
artesanales, sino que también la comunidad 
más amplia; los municipios, las escuelas, 
juntas de vecinos, clubes deportivos, la que 
empieza a consolidar el avance de todo este 
proceso en torno a los refugios. Los refugios 
pasaron de ser algo sólo asociado a la pesca 
exclusivamente a estar co-administrados y 
acogidos por la comunidad completa. Y esto 
también genera nuevos desafíos tanto para la 
ciencia que está apoyando los Refugios -que es 
lo que hace el Instituto Milenio Secos-, como 
para las organizaciones, municipios y Capital 
Azul respecto a cómo ir dirigiendo estos 
intereses en el futuro.

Stefan Gelcich, 
cofundador de Fundación Capital Azul
y director del Instituto SECOS

35
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3 .  V I G I L A N C I A  C O S T E R A                    
Y  C U M P L I M I E N T O

Reforzamos los mecanismos de vigilancia de los Refugios Marinos y las 
AMERB, principalmente mediante la instalación de cámaras operadas 
remotamente y el apoyo de otras medidas de vigilancia activa, en estrecha 

coordinación con los sindicatos de pescadores y las organizaciones 
asociadas.
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D E S A F Í O S 

El robo y la contaminación en las Áreas de Manejo son percibidos como una 
amenaza compartida, en la que surgen diversos desafíos de vigilancia: 

1. Mejorar redes con autoridades para trabajar la vigilancia de manera 
colaborativa y colectiva. 

2. Mejorar el reglamento de caza submarina (la ambigüedad de esta provoca 
aprovechamiento de otros recursos y su comercialización) y aumentar sanciones 
para quienes cometen ilícitos, esto también por la violencia que reciben los socios. 

3. Mejorar el sistema de cámaras de vigilancia y acuerdos con privados (para no 
atentar contra la privacidad).

4. Mejorar acuerdos y recuperar confianzas entre socios, sindicatos y otras 
organizaciones. 

5. Considerar la existencia de socios fiscalizadores que sean reconocidos por las 
autoridades (y que cuenten con competencias para fiscalizar, aplicar multas, 
sancionar o realizar otras medidas).

F O R TA L E Z A S
 

1. Tecnología: permite vigilar más cuando el mar viene bueno gracias a herramien-
tas de predicción del tiempo, de la mar, etc.

2.  Comunicación entre sindicatos vía Whatsapp.
 
3.  Internet y redes sociales como apoyo a la vigilancia.

4.  Capacitación de pescadores en el uso de tecnología de cámaras y otros elemen-
tos vinculados con la vigilancia.

5.  Encuentros entre sindicatos (para estrechar contactos y nexos).

6.  La figura del Refugio Marino contribuye a la educación sobre qué es un Área de 
Manejo y las personas lo valoran y apoyan más. 
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M A N I F I E S T O

Nosotros la comunidad internacional de Refugios 
Marinos
En el hacer vamos a transmitir, educar y cautivar a 
los demas
Nos encontramos en un momento de inflexion debido 
a la crisis de las pesquerias y la perdida de 
biodiversidad afectando nuestros medios de vida
Apelamos a diversos actores, como organismos 
publicos, autoridades, academia, ONGs y tambien a la 
ciudadania
Abordaremos el fortalecimiento de la vigilancia 
costera en AMERBs y Refugios Marinos
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PA R T I C I PA N T E S

John Galiardi: presidente del Sindicato de Pescadores de La Polcura, responsables 
del cuidado del Refugio Marino de La Polcura - Chile
Miguel Herrera: integrante del Sindicato de Pescadores de Maitencillo, 
responsables del cuidado del Refugio Marino de Maitencillo - Chile
Luis Figueroa: integrante del Sindicato de Pescadores de Cachagua, responsables 
del cuidado del Refugio Marino de Cachagua - Chile
Johnny Rengifo: integrante de la Asociación de Extractores de Mariscos y Pesca 
Submarina de Ancón - Perú
Javier Antillanca: integrante de la Asociación Indígena de Pescadores de Huiro - 
Chile
Tomás Moggia Cárdenas: director de Comunicaciones de Fundación Capital 
Azul y facilitador de la mesa de trabajo - Chile. 
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Me quedé impresionado con cómo tienen 
sus Áreas de Manejo y los Refugios 
Marinos. Esperamos aprender de 
pescadores como los de Zapallar y 
también poder hacer este tipo de 
proyectos.

Víctor Johnny Rengifo, del grupo de 
marisqueros de Ancón (Perú)
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4 .  E C O N O M Í A S  L O C A L E S            
S U S T E N TA B L E S

Promovemos y ayudamos a diseñar, implementar y mejorar actividades 
económicas para el desarrollo de las comunidades costeras, con especial 
foco en actividades que mantienen o aumentan el estado de conservación 

de los recursos costeros y marinos.
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D E S A F Í O S

1. Involucramiento de las instituciones del Estado y científicas: su compromiso 
para dar solución a problemáticas de los territorios que no permiten desarrollar 
adecuadamente otros tipos de economías sostenibles, pero también en su involu-
cramiento para promover la unión de conocimiento científico con el conocimiento 
local y así levantar información relevante que permita la difusión y reconocimiento 
de esa comunidad. En ese sentido, generar alianzas estratégicas. 

2.  Identificar el valor agregado de los productos y actividades marinas: poder 
identificar el valor agregado permite que sus productos y actividades sean sosteni-
bles, esto en relación a que el valor agregado se enfoca en no explotar los productos 
o en actividades turísticas, pero que al mismo tiempo se mantenga como una forma 
de economía sostenible.

3.   Servicios básicos para acreditar las actividades y productos, y de esta forma 
poder ejercer el turismo y difundir sus servicios y productos respaldados por las 
instituciones y normativa sanitaria.

F O R TA L E Z A S

1. Estar agrupados: al organizarse pueden generar sinergias, organizarse en torno 
a nuevas formas de economía. Además, agrupados pueden exigir apoyo o soluciones 
a sus problemáticas a las autoridades.

2. Capacidad administrativa y decisión sobre un Área de Manejo: esto permitiría 
establecer reglas para cuidar sus áreas y promover otras formas de economía.

3. Compartimos nuestro conocimiento para cuidar el mar y hacerlo sostenible: 
pueden difundir sus conocimientos sobre el mar y cómo cuidarlo. Además, el estar 
agrupados les permite poner sus conocimientos y otras capacidades al servicio de 
nuevos tipos de economía. 
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M A N I F I E S T O

Nosotros pescadores artesanales y algueras 
En el hacer vamos a difundir un poco mas acerca de 
nuestros productos
Nos encontramos en un momento de inflexion en el 
que nuestros productos no estan siendo reconocidos
Apelamos a dar informacion acerca de los nutrientes 
que nuestros productos brindan
Para que juntos mejoremos la calidad de vida de 
nuestros usuarios
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PA R T I C I PA N T E S
 

Begoña Peñailillo: Future of Fish - Chile.
David Faivovich: encargado Comunitario de la Reserva Costera Valdiviana, 
The Nature Conservancy - Chile.
Juan Carlos Galves: integrante del Consorcio Manglares Noroeste del Perú - Perú.
Walter Torres: integrante del Sindicato de Pescadores de La Polcura, responsables 
del cuidado del Refugio Marino de La Polcura - Chile.
Silvia Otárola: integrante de la comisión Refugio Marino del Sindicato de 
Pescadores de La Polcura, responsables del cuidado del Refugio Marino de 
La Polcura - Chile.
Leonora Antillanca: integrante de la Asociación Indígena de Pescadores de Huiro 
- Chile.
Rodrigo Barría: integrante de la Comisión de Educación Ambiental del 
Sindicato de Pescadores de Maitencillo, responsables del cuidado del Refugio 
Marino de Maitencillo.
Carola Benítez: coordinadora territorial de Fundación Capital Azul y facilitadora 
de la mesa de trabajo - Chile. 
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Yo ahora le tomo más el peso. No se trata 
simplemente de un pedazo que está 
protegido: es un refugio para mantener la 
vida marina y que tenga un cuidado 
especial. Me voy con más ganas de 
transmitir la importancia de cuidar este 
lugar. Nos vamos con la tarea de 
inaugurar nuestro Refugio Marino ante 
la comunidad. Están las ideas como para 
poder hacer algo bonito.

Silvia del Carmen Otárola Altamirano, 
integrante de la Comisión Refugio Marino 
del Sindicato de Pescadores de La Polcura
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5 .  M A R C O  R E G U L AT O R I O

Analizamos y promovemos el desarrollo de una política pública que 
contemple e integre la figura de los Refugios Marinos dentro

de la legislación chilena.
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D E S A F Í O S 

1. El principal desafío es identificar los costos, incentivos y beneficios que se 
propondrán a las organizaciones que cuenten con áreas elegibles como Otras 
Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas, u OMEC. Si administrar una 
OMEC involucra costos adicionales para las organizaciones (monitoreo, burocracia, 
etc.), muy difícilmente una organización querría aplicar como OMEC, por lo tanto, 
definir adecuadamente los beneficios e incentivos se torna clave.

2. Identificar cómo conectar los criterios de elegibilidad de OMECs con las líneas 
estratégicas del Programa de Refugios Marinos de Fundación Capital Azul. La 
figura de las OMECs llegó para quedarse, por lo tanto, estamos de acuerdo que 
Capital Azul debe apuntar a que los Refugios Marinos sean elegibles. Los incentivos 
y beneficios, en la medida que existan y sean los adecuados, harán que las 
organizaciones que administran Refugios Marinos quieran aplicar o no a obtener el 
reconocimiento como OMEC.

3. Levantamiento de Capacidades: en la discusión se habla de ciertas dudas que 
surgen en términos de las “exigencias” organizacionales de administrar una OMEC, 
y si por el hecho de aplicar a una OMEC las organizaciones obtendrían beneficios 
en relación al levantamiento de capacidades locales. Se hablaba de capacitaciones en 
educación medioambiental, monitoreo, toma de decisiones y economías 
sustentables a modo de ejemplo. Hay acuerdo en el sentido de que los beneficios e 
incentivos aún no se definen, por lo tanto, esas capacitaciones surgen como algo que 
sería beneficioso para las organizaciones que administran OMECs.

F O R TA L E Z A S

1.  Datos continuos de seguimiento de AMERBs: el sistema AMERB cuenta con 
planes de seguimiento dentro de los cuales, año a año, se hace un monitoreo de las 
pesquerías, se tiene información sobre cuotas asignadas y capturas declaradas a la 
Autoridad Pesquera. Los datos existentes permiten mejorar la toma de decisiones, 
hacer seguimiento y entender si las áreas OMEC cumplen con su rol de conservar los 
ecosistemas.

2.   Reconocimiento Internacional. siendo aún muy temprano, y entendiendo que 
no hay definición respecto a los incentivos o beneficios por administrar una OMEC, 
se especula con el hecho de que, por estar resguardando un área de conservación, las 
organizaciones que administran OMECs deberían poder acceder a nuevas y mejores 
fuentes de financiamiento.
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PA R T I C I PA N T E S

Natalio Godoy: líder del programa Océanos de The Nature Conservancy - Chile. 
Patricio Merino: integrante del Sindicato de Pescadores de Puerto Raúl Marín 
Balmaceda - Chile. 
Claudia Silvana Jacobo Gonzáles: integrante del equipo técnico de The Nature 
Conservancy - Perú. 
Rodrigo Sánchez Grez: Director Ejecutivo de Fundación Capital Azul y 
facilitador de la mesa de trabajo - Chile.
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Estos encuentros son una excelente 
instancia de intercambio de experiencias 
para las comunidades costeras y las 
agrupaciones de pescadores artesanales 
que administran estos Refugios Marinos, 
ya que así podemos mejorar y hacer crecer 
estos espacios de conservación. Además, 
nos parece especialmente valiosa la 
participación de la Asociación Indígena 
de Pescadores de Huiro, como uno de los 
primeros acercamientos para llevar los 
Refugios Marinos a la Reserva Costera 
Valdiviana, área protegida de 
The Nature Conservancy (TNC) en la 
región de Los Ríos.

Natalio Godoy, científico líder del 
programa de Océanos de TNC Chile
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6 .  S O S T E N I B I L I D A D  F I N A N C I E R A

Trabajamos en el desarrollo de un modelo financiero 
sostenible para nuestra organización, en el cual se obtengan

 recursos provenientes de diversas fuentes. También promovemos 
el desarrollo de un modelo para la sostenibilidad financiera de cada 

Refugio Marino.
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D E S A F Í O S
 

1. La comunicación y difusión para posicionarse como alternativa importante de 
desarrollo sustentable y conservación.

2. Cómo se diseña un portafolio de sistemas de autofinanciamiento para que 
perduren en el tiempo.

3. Crear agrupación de los amigos del Refugio Marino que incluya a los sindicatos 
y organizaciones pertinentes para financiar y recibir financiamiento asociado a la 
conservación marina. 

F O R TA L E Z A S

1. La buena organización y legitimidad del sindicato que genere confianza para la 
inversión en el Refugio Marino.

2. Sistematización de la información del sistema socio ecológico asociado a los 
Refugios Marinos y de los resultados de protección que permiten validar distintos 
modelos de financiamiento.

3. La capitalización del ecosistema y los aspectos culturales asociados a los 
Refugios Marino en nuevas oportunidades de cambios normativos (Ley SBAP, ley 
de donaciones) iniciativas comunales y filantrópicas (nacionales e internacionales).
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M A N I F I E S T O

Nosotros nos encontrarnos en un momento de 
inflexion donde tenemos que innovar en las formas 
de alcanzar una sostenibilidad financiera
Apelamos a la comunidad y al sector publico a 
involucrarse en los esfuerzos de conservacion marina

Abordaremos aspectos clave en el aprovechamiento de 
nuevas leyes para la creacion de un sistema de 
autofinanciamiento, algo como los amigos del 
Refugio, y la comunicacion y difusion sera un pilar 
fundamental para que juntos logremos la 
sostenibilidad financiera de la red de Refugios 
Marinos
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PA R T I C I PA N T E S

Francisco Romo: tesorero del Sindicato de Pescadores de Cachagua, responsables 
del cuidado del Refugio Marino de Cachagua - Chile.
Ricardo Silva: presidente del Sindicato de Pescadores de Maitencillo,  
responsables del cuidado del Refugio Marino Caleta Maitencillo - Chile.
María Fernanda Chávez, The Nature Conservancy - Perú. 
Stefan Gelcich: cofundador de la Fundación Capital Azul, académico de la 
Facultad de Ciencias Biológicas UC y director del Instituto Milenio SECOS - Chile.
Francisca Bardi: Project Manager de Fundación Capital Azul y facilitadora de la 
mesa de trabajo - Chile.
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A los pescadores les llamó mucho la 
atención el hecho de que los Refugios 
Marinos sirven de fuente de semillas, de 
fuente para una mayor productividad de 
las zonas aledañas. Eso es algo que 
siempre se preguntaban, cómo asegurar 
que realmente el cuidar y conservar sus 
recursos se vea reflejado en una mayor 
productividad para mantener o mejorar 
sus ingresos. Tener a los compañeros de 
Chile, que ya vienen trabajando desde 
hace años, es como una prueba viviente de 
que esto funciona.

María Fernanda Chávez, 
Coordinadora de Involucramiento 
Comunitario y Género de TNC Perú
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7 .  R E D  D E  R E F U G I O S  M A R I N O S

Buscamos promover intercambios de experiencias, buenas prácticas, 
herramientas y aprendizajes sobre la implementación del programa 

dentro de cada Refugio Marino y entre los diferentes Refugios Marinos, 
identificando al mismo tiempo formas de fortalecer o ampliar la red.
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D E S A F Í O S
 

1. Problema de asociatividad, surge la necesidad de identificar a más actores e in-
vitarlos. En ello se identifican también a pescadores que no forman parte de ningún 
sindicato u organización.

2. Falta de reglamentos comunes, por ejemplo entre quienes son asociaciones y 
quienes son sindicatos. 

3. Falta de compromiso de autoridades. 

4. Mayor comunicación: para ser visibles con los diferentes actores (autoridades, 
comunidad, etc) y generar interés en asociarse. 

F O R TA L E Z A S

1. Existencia de grupos interesados en asociarse, y que además ven la obtención de 
beneficios a través de la red de Refugios Marinos. 

2. Capacidad técnica (organización y herramientas) como Capital Azul, TNC y 
otras.

3. Existen experiencias y datos: los Refugios Marinos  son una vía de conservación.



62

M A N I F I E S T O

Nosotros grupo de red de Refugios Marinos
En el hacer vamos a  promover la asociatividad y 
difundir los Refugios Marinos
Nos encontramos en un momento de inflexion  porque 
si no nos preocupamos hoy veremos amenazados 
nuestros recursos y sostenibilidad
Apelamos a todos los actores de la sociedad
Abordaremos acciones de comunicacion 
Para que juntos fortalezcamos la red de Refugios 
Marinos
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PA R T I C I PA N T E S

Horacio Antillanca: secretario de la Asociación Indígena de Pescadores de Huiro 
- Chile.
Miriam Madrid: integrante del equipo técnico que apoya al Consorcio Manglares 
Noroeste del Perú - Perú.
Manuel Figueroa: presidente del Sindicato de Pescadores de Cachagua, 
responsables del cuidado del Refugio Marino Cachagua - Chile.
Alejandro Barreto: integrante de la Asociación de Extractores de Mariscos y Pesca 
Submarina de Ancón - Perú.
Paulina Martínez Marín: Encargada de Comunidades & Educación de 
Fundación Capital Azul y facilitadora de la mesa de trabajo - Chile.
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Fue una bonita forma de entender y 
aprender cómo funciona un Refugio 
Marino: viendo la realidad in situ. Como 
asociación de pescadores indígenas somos 
protectores de nuestro entorno natural y 
la biodiversidad que hay en el mar. 
Estamos preocupados por eso y, por lo 
mismo, estamos interesados en poder 
conservar a través de esta figura de 
Refugio Marino, así que ahora nos toca 
conversar sobre esto con nuestras bases, y 
seguramente con el apoyo técnico 
necesario vamos a lograr que nuestra 
organización en algún momento cuente 
con un espacio para seguir protegiendo 
nuestra costa.

65

Horacio Antillanca, secretario de la 
Asociación Indígena de Pescadores de Huiro
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L A S  C O N E X I O N E S 
M Á S  I M P O R TA N T E S  S E G Ú N 
C A D A  M E S A  D E  T R A B A J O
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S O S T E N I B I L I D A D 
F I N A N C I E R A

M A R C O           
R E G U L AT O R I O

R E D  D E  R E F U G I O S 
M A R I N O S

E C O N O M Í A S    
S U S T E N TA B L E S

E D U C A C I Ó N  Y  
C O M U N I D A D E S

C I E N C I A  Y      
M O N I T O R E O

V I G I L A N C I A 
C O S T E R A
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E N  L O S  M E D I O S

www.laderasur.com

El Mercurio de Valparaíso

Radio Valparaíso
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www.plataformacostera.org

www.paiscircular.cl

www.aqua.cl

www.codexverde.cl
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P R O Y E C T A N D O  E L  E N C U E N T R O             
H A C I A  E L  F U T U R O

conservación y educación ambiental.
Algunos de los desafíos que se dibujan 
para futuros encuentros tienen que ver 
con generar instancias de trabajo junto 
a autoridades locales. En este primer 
encuentro el foco estuvo en fortalecer la 
alianza entre sindicatos de pescadores y 
los equipos técnicos que les acompañan 
y apoyan en sus tareas de cuidado. Sin 
embargo, entendemos la relevancia del 
compromiso y participación activa de 
diversos actores, por lo que en un 
segundo encuentro fomentaremos la 
incorporación de tomadores de 
decisiones en las mesas de trabajo. En 
esta línea, se espera abrir discusiones 
vinculadas con el marco regulatorio 
asociado a la figura de los Refugios 
Marinos.  

En un próximo encuentro también 
visualizamos la relevancia de generar 
mayores espacios de camaradería, y 
donde quienes participen del evento 
puedan compartir y conocerse en 
espacios de esparcimiento más relajados 
y menos estructurados. Para ello, 
creemos importante considerar paseos 
por el territorio que nos acoge en cada 
oportunidad y habilitar espacios 
comunes en momentos de descanso. 

Uno de los grandes hallazgos del 
Primer Encuentro Internacional de 
Refugios Marinos fue el ser capaz de 
gestionar y compartir iniciativas locales. 
Se trató de un espacio en el que 
integrantes de organizaciones de 
pescadores artesanales fueron 
protagonistas, sirviendo los equipos 
técnicos y autoridades de soporte para el 
intercambio de experiencias, 
conocimientos y saberes. 

Este es un aspecto que nos interesa 
resguardar en la proyección de este tipo 
de encuentros hacia el futuro. Cuando 
establecemos que el programa de 
Refugios Marinos es un programa de 
conservación basado en la comunidad 
lo decimos en serio. Se trata de un nuevo 
paradigma en conservación marina que 
pone a la pesca artesanal en el centro, 
adoptando un rol de liderazgo para 
restaurar ecosistemas marino-costeros y 
revitalizar economías locales. 

Es por ello que este Primer Encuentro 
Internacional de Refugios Marinos, 
y esperamos también los que vengan 
más adelante, mantengan esa esencia y 
convicción, además de ser espacios para 
visibilizar iniciativas locales de ciencia, 
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Todas estas percepciones e ideas van en 
línea con la voluntad de seguir 
consolidando aún más la Red de 
Refugios Marinos, promoviendo su 
autonomía, iniciativas conjuntas y 
colaboración entre organizaciones y 
personas.  
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Queremos agradecer a quienes 
asistieron al Primer Encuentro 
Internacional de Refugios Marinos, 
especialmente a quienes viajaron desde 
Perú y diversas regiones de Chile para 
tener un rol protagónico en las 
discusiones en torno al fortalecimiento 
de estas áreas de mar con fines de 
conservación administradas por 
sindicatos de pescadores artesanales. 
Fue un evento que se nutrió de una 
diversidad de experiencias, saberes, 
perspectiva crítica y compañerismo, 
intercambiando ideas, lecciones, 
desafíos y sueños, pero también 
historias y reflexiones sobre la mar y la 
vida misma.

Como equipo de Fundación Capital Azul 
agradecemos también a los dueños de 
casa, quienes desde distintos espacios 
acogieron a la delegación. Al Sindicato 
de Pescadores de Cachagua, que facilitó 
el espacio para las reuniones y 
conversaciones; al Sindicato de 
Pescadores de Maitencillo, que nos 
acogió en su caleta y nos alimentó cada 
noche con sus ricas preparaciones; al 
Sindicato de Pescadores de Zapallar, 
que también nos recibió en su caleta y 
nos brindó almuerzos para recomponer 
energías durante cada jornada. Y no 
queremos dejar de agradecer a los 
Sindicatos de Pescadores de La Polcura 
y Ventanas, cuyos representantes se 

A G R A D E C I M I E N T O S

sumaron en distintos momentos del
 Encuentro, compartiendo sus 
experiencias y perspectivas no solo 
sobre el cuidado de Refugios Marinos en 
sus maritorios, sino que también acerca 
del manejo pesquero y su vida junto al 
mar. 

Para los videos y presentaciones que 
pudimos compartir durante el evento, 
además del sistema de audio que nos 
permitió escucharnos en la sede social 
de Cachagua, el apoyo de César Puebla 
y la Municipalidad de Zapallar resultó 
clave. Agradecemos también al equipo 
humano de Los Pájaros, quienes 
pudieron registrar instantes y 
momentos del Encuentro con 
delicadeza y pasión.

Por último, no podemos dejar de 
agradecer el apoyo constante de The 
Nature Conservancy (TNC) Chile, con 
quienes ideamos en conjunto este 
Primer Encuentro Internacional de 
Refugios Marinos. El equipo Océano de 
TNC Chile nos brindó una colaboración 
incondicional, compartiendo de manera 
generosa su experiencia para poder 
planificar y llevar a cabo esta actividad.

Para el equipo de Fundación Capital 
Azul este evento representó un gran 
desafío, y que a fin de cuentas sirvió 



73

también para sumar nuevas 
experiencias e hitos como organización, 
y estamos sinceramente agradecidos por 
la convicción que de manera 
permanente han demostrado para 
seguir apoyando nuestro trabajo junto a 
sindicatos de pescadores artesanales 
para fortalecer el programa de 
Refugios Marinos.
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M I R A  E L  V I D E O  D E L  P R I M E R 
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En octubre de 2023, el Primer Encuentro Internacional de Refugios Marinos 
reunió en la región de Valparaíso a diversos actores para discutir en torno a los 
desafíos y oportunidades que se desprenden del establecimiento de estas áreas de mar 
con fines de conservación administradas por sindicatos de pescadores artesanales.

Este libro, editado por el equipo de Fundación Capital Azul, pretende reflejar de 
alguna manera parte de lo que se vivió durante esos días primaverales junto al 
mar, poniendo en valor la importancia de convocar y visibilizar una diversidad de 
miradas, perspectivas, territorios y realidades para nutrir desde distintos lugares 
la discusión sobre esta figura de conservación marina liderada por las propias 
comunidades.

La publicación que tienes en tus manos es también una forma de seguir 
promoviendo el intercambio y la colaboración para fortalecer el programa de 
Refugios Marinos, una iniciativa que Capital Azul viene trabajando desde el 
año 2016 en conjunto con 5 sindicatos de pescadores artesanales de la costa central 
de Chile, y que ahora comienza a proyectarse hacia otras latitudes posicionando a la 
pesca artesanal en un rol protagónico en materia de sostenibilidad y resiliencia de 
las comunidades costeras del país.


