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RESUMEN
Si bien la adaptación al cambio climático se concentra en la revolución tecnológica de energías ver-

des llamada adaptación gris, aún quedan por explorar las poco mencionadas adaptaciones verde e 

híbrida, correspondientes a prácticas como el ecoturismo. Por lo tanto, este trabajo busca destacar la 

adaptación a través del ecoturismo.  Debido a que no existe un manual exclusivo sobre la adaptación al 

cambio climático y turismo, se adaptó la metodología de análisis multicriterio propuesta por la Sociedad 

Alemana de Cooperación Internacional, cuyos criterios son seleccionados a través de indicadores con 

ayuda de los métodos A.D.A.P.T. y Delphi, y en el cual 30 expertos de categoría internacional evalúan 

983 indicadores. Los resultados representan un aporte significativo a la adaptación al cambio climático 

y turismo al obtener 25 indicadores precisos, así como la discusión sobre la dificultad y el desorden de 

los indicadores propuestos por manuales internacionales que podrían ocasionar una mala adaptación, 

la dificultad para tomar decisiones y la selección de medidas erróneas. Por último, subrayamos la necesi-

dad de recuperar el verdadero ecoturismo e implementarlo como medida de adaptación.
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ABSTRACT

While adaptation to climate change focuses on the green energy technological revolution called grey 

adaptation, the little-mentioned green and hybrid adaptations, corresponding to practices such as eco-

tourism, have yet to be explored. Therefore, this work seeks to highlight adaptation through ecotourism. 

In the absence of an exclusive manual on adaptation to climate change and tourism, the methodology of 

multi-criteria analysis proposed by the German Society for International Cooperation was adapted, who-

se criteria are selected through indicators using A.D.A.P.T. and Delphi, in which 30 international experts 

evaluate 983 indicators. The results represent a significant contribution to climate change adaptation 

and tourism by obtaining 25 precise indicators, as well as the discussion about the difficulty and disorder 

of the indicators proposed by international manuals that could cause poor adaptation, the difficulty in 

making decisions and the selection of wrong measures. Finally, we stress the need to recover true eco-

tourism and implement it as an adaptation measure.

RESUMO

Embora a adaptação às mudanças climáticas se concentre na revolução tecnológica das energias verdes de-

nominada adaptação cinza, as pouco mencionadas adaptações verdes e híbridas correspondentes a práticas 

como o ecoturismo ainda não foram exploradas. Portanto, este trabalho busca destacar a adaptação por 

meio do ecoturismo. Para isso, e devido ao fato de que não existe um manual exclusivo sobre adaptação às 

mudanças climáticas e turismo, foi adaptada a metodologia de análise multicritério proposta pela Sociedade 

Alemã de Cooperação Internacional, cujos critérios são selecionados por meio de indicadores com o auxílio 

dos métodos A.D.A.P.T. e Delphi, onde 30 especialistas internacionais avaliaram 983 indicadores. Os resul-

tados representam uma contribuição significativa para a adaptação às mudanças climáticas e ao turismo, 

obtendo 25 indicadores precisos, bem como a discussão sobre a dificuldade e desordem dos indicadores 

propostos por manuais internacionais que poderiam levar a uma má adaptação, dificuldade na tomada de 

decisões e na seleção de medidas erradas. Finalmente, destacamos a necessidade de recuperar o verdadeiro 

ecoturismo para implementá-lo como medida de adaptação.

INDICATORS TO ASSESS ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE 
THROUGH ECOTOURISM

INDICADORES PARA AVALIAR A ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS ATRAVÉS DO ECOTURISMO
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Introducción

La adaptación al cambio climático a través del turismo ha tomado relevancia debido a la conexión directa que tiene 

con los subsectores, destinos y negocios (Njoroge, 2015), así como la necesidad de fortalecer oportunidades socioeconó-

micas (Scott y Jones, 2010) a través de la transformación de efectos negativos a positivos para beneficiarse de los sistemas 

humanos o naturales (Adger et al., 2007; Djalante, 2019; IPCC, 2022). Sin embargo, ha resultado difícil debido a la 

escasez de modelos de evaluación de cambio climático en turismo que incluyan metodologías a corto plazo y garanticen 

una adaptación exitosa (Locatelli et al., 2016). Esto sin mencionar que la complejidad de trabajar medidas de adaptación 

en turismo radica en desconocer su amplitud, ya que se suele reducir la dependencia del clima a modalidades recreativas 

de playa o nieve bajo la suposición errónea de que es más afectado que el turismo basado en la naturaleza (Gómez et al., 

2017), cuando en realidad el efecto climático es igual o irreversible, pero en diferentes dimensiones temporales y espaciales 

para todos los tipos de turismo (Scott et al., 2008). 

De esta manera, lo ideal es que las medidas de adaptación trabajen en conjunto desde diferentes direcciones para 

desarrollar el proceso adaptativo en todo el sector turístico. Es decir, las famosas energías renovables —llamadas medidas 

de adaptación grises— que implican destinos con mayor inversión económica, deben de tener la misma importancia e 

implementarse de igual manera que las medidas verdes (ver Figura 1) que implican acción social colectiva, gobernanza, 

educación ambiental y el aprendizaje de costumbres culturales en todos los destinos turísticos (Carter et al., 2015; IPCC, 

2022; Kabisch et al., 2017; Rodríguez, 2010).

Figura 1- MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y TURISMO

Fuente: Elaboración propia a partir de Carter et al. (2015), Kabish et al. (2017) y Rodríguez (2010). 

Inclusive, el nuevo reporte de cambio climático del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) 

muestra, con un alto nivel de confianza y efectividad para reducir sus efectos, que las medidas deben realizarse a partir 
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de los contextos específicos en tiempo y espacio, ya sea por tipo de sector o regiones que sea efectiva (bienestar social), 

factible (tecnología y cultura) y justa (equidad). Es decir, que garanticen las compensaciones tanto a los ecosistemas como 

a las comunidades por medio del trabajo individual y colectivo (top-down y bottom-up) (IPCC, 2022).

De igual manera, los enfoques para el proceso de adaptación se basan de manera principal en el ejercicio social y cul-

tural de prevención y ventaja a través de la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), Adaptación basada en Comunidades 

humanas (AbC), y Adaptación en Reducción de Riesgo de Desastres (AbRRD) (INECC, 2018). 

Las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) en conjunto con las comunidades, protegen, gestionan o modifican los 

ecosistemas al incorporar los desafíos sociales de manera adaptativa para mejorar ese bienestar social y el de la biodiver-

sidad, promoviendo  ideas innovadoras que expandan las soluciones en el clima, no solo para generar acción colectiva 

en pos de mejorar la naturaleza, sino a través del desarrollo e incentivo para promover la gobernanza, lo que asegura el 

camino hacía una adaptación exitosa (IPCC, 2022).

Por lo tanto, el ecoturismo se posiciona como una práctica alternativa adecuada para engrosar la base de información 

de manera asertiva con respecto a la adaptación al cambio climático, debido a su sentido de cuidado y responsabilidad 

en áreas naturales poco alteradas de  distintas escalas geográficas, así como para promover beneficios socioeconómicos 

a través de actividades culturales que sinergizan a la población con los turistas (Agyeman, 2015, 2019; Edenhofer, 2015; 

Jamaliah y Powell, 2018; Rozzi, 2019).

De esta forma, el ecoturismo se ha convertido en la panacea de la adaptación al cambio climático, sobre todo en eco-

sistemas costeros (Prasetyo et al., 2020; Wabnitz et al., 2018) puesto que involucra al turista en la observación, aprendizaje, 

experimentación y apreciación de la diversidad ecológica y cultural. Esto fomenta el bienestar del ecosistema (Santamarta, 

2000) al sensibilizar, a través de la práctica y prevención tradicional de la población local, la protección, la conservación 

y el abastecimiento de recursos, lo que a su vez genera un proceso de adaptación anticipatorio y reactivo (IPCC, 2022; 

Nahuelhual et al., 2014; Scott et al., 2012; Ziegler et al., 2021; Knowlton, 2021; Prasetyo et al., 2020). El único inconve-

niente es el uso indistinto del prefijo “eco” para designar a los sitios ecoturísticos sin siquiera regular entre lo que se ofrece y 

lo que se practica en proyectos inmersos en las remuneraciones económicas (Rodríguez, 2010; Sánchez et al., 2013). Esto 

ha generado problemas no solo para los ecosistemas sino también para los prestadores de servicios y las comunidades, ya 

que durante este cenit monetario a corto plazo y los cambios extremos en el clima, disminuye la vida del destino turístico y 

su oportunidad para fortalecer la adaptación (Butler et al., 2017; Holladay, 2018; Teeroovengadum, 2019).

Este trabajo es una primera parte de los resultados del proyecto de investigación en el Posgrado de Estudios Latinoa-

mericanos, y en virtud de ello busca fortalecer la necesidad de implementar medidas de adaptación blandas a través del 

ecoturismo, y así destacar la importancia del ejercicio biocultural para una adaptación al cambio climático exitosa. Para 

ello, nos valdremos de indicadores que permitan —en el futuro— fortalecer una metodología exclusiva del turismo a la 

adaptación al cambio climático, ya que aun cuando es una de las principales actividades económicas a nivel internacional 

que sufrirá de manera directa los impactos de una crisis climática, los estudios son recientes, se limitan a playa y nieve o no 

contemplan de manera suficiente alguno de los pilares del ecoturismo como el conocimiento biocultural. 
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Metodología

Debido a la complejidad multivariante del proceso, no existe un método exclusivo de adaptación al cambio climático 

con respecto al turismo o ecoturismo. Por esta razón, se utilizó el análisis multicriterio propuesto por tres manuales co-

rrespondientes al Programa Nacional de Adaptación al Cambio Climático (NAPs por sus siglas en inglés), el Programa de 

Impactos Climáticos de Reino Unido (UKCIP por sus siglas en inglés), la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2013, SEMARNAT, 2015; UNFCCC, 2015). 

Los criterios de este análisis incluyen la agrupación en indicadores físicos, socioculturales, ambientales, económicos e 

institucionales, cuya selección se realizó de la siguiente manera (Edenhofer, 2015; Pringle y Leiter, 2018; UKCIP, 2012; 

UNEP-DTU, 2019):

Búsqueda booleana de indicadores

Se realizó una búsqueda en sitios académicos e institucionales oficiales, entre los que están el Programa de las Nacio-

nes Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNDP y UNEP), UKCIP, GIZ, Web of Science, Google Académico y 

Scielo, y  se extrajeron artículos, tesis y estudios bajo los criterios: “indicadores de adaptación al cambio climático”, “mé-

tricas para adaptación al cambio climático y turismo”, “indicadores para adaptación al cambio climático y turismo”, “in-

dicadores de cambio climático y ecoturismo”, “estudios de caso ecoturismo y adaptación”, “ecoturismo como adaptación 

al cambio climático”, “métricas de adaptación al cambio climático” y “monitoreo y evaluación a la adaptación al cambio 

climático y turismo”. 

Selección de indicadores 

La selección de indicadores tiende a ser una tarea exhaustiva, por lo que se utilizó el análisis A.D.A.P.T., por sus siglas en 

inglés (ver Tabla 1). Se hizo el registro del objetivo, la unidad de medida, la relevancia y las limitaciones de cada indicador 

(Bours et al., 2014; Villanueva, 2011; Wingood y DiClemente, 2008):

Tabla 1- CARACTERÍSTICAS DE A.D.A.P.T. PARA INDICADORES

 Fuente: Elaboración propia a partir de Villanueva (2011), Bours et al. (2014), Wingood y DiClemente (2008).
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Diagrama de selección de indicadores 

Se realizó un diagrama de selección sistemático que mostró la relevancia definitiva de cada indicador, en donde los 

diamantes señalan la decisión y los cuadrados, los pasos analíticos (ver Figura 2) (Füssel y Klein, 2004; Markou et al., 

2020; Ocampo et al., 2018b).

Figura 2 - DIAGRAMA DE SELECCIÓN DE INDICADORES

Fuente: Elaboración propia con base en Markou et al. (2020) y Ocampo et al. (2018). 

Uso de método Delphi

En el proceso de generación o evaluación de medidas de adaptación, se determinaron indicadores a través de un 

análisis y supervisión efectuado por expertos (SEMARNAT, 2015; UNEP-DTU, 2019; UNFCCC, 2020). Se optó por utilizar 

el método Delphi (Aziz et al., 2015; Markou et al., 2020; Ocampo et al., 2018a). Su eficiencia y flexibilidad consisten 

en su aplicación a distancia a través de opiniones expertas en temas multidisciplinarios o con alguna especialidad sobre 

diferentes áreas de conocimiento (Astigarraga, 2004; Homberg et al., 2020) que buscan concebir una predicción lo más 

real posible. Es iterativo (consenso a través de varias rondas), anónimo (evita el efecto “líderes”), retroalimentativo (permite 

comentarios) y de respuesta estadística (Markou et al., 2020; McMillan et al., 2016; Reguant y Torrado, 2016).

 Para el trabajo fueron seleccionados 30 expertos de México, España, Nueva Zelanda, Ghana, Canadá, Jordán, Ita-

lia, Perú, Chile, Colombia, Sudáfrica e Indonesia, que durante la búsqueda booleana destacaron por su experiencia en 

ecoturismo o en temas académicos afines, así como su reconocimiento por su trabajo a nivel internacional (Pasape et al., 

2015; Reguant y Torrado, 2016). Se contactaron vía e-mail en español e inglés con una breve explicación de los objetivos 

y con un límite de respuesta de tres semanas. Se les proporcionó una lista de indicadores bajo la escala de Likert donde 1 

= sin importancia, 2=poca importancia, 3= importancia media, 4= importante y 5=muy importante; asimismo, se incluyó 

una sección donde se les daba la libertad de brindar opiniones o sugerencias (Homberg et al., 2020; Mao et al., 2020).

Ambas rondas se estimaron a través del programa Statistical Package for the Social Scientist (SPSS) versión 27.0 para 

Windows (Faculty pack license) y el programa R Core Team (2020), para comparar los resultados de cada ronda y la posi-
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ción de cada experto frente al grupo (Markou et al., 2020; Ocampo et al., 2018b) bajo el uso de estadísticos descriptivos 

como la media, máximo, mínimo, desviación típica, rango intercuartílico y Alfa de Cronbach (García y Suárez, 2013; Palter 

et al., 2011; Tomasik, 2010).

Resultados

Se obtuvieron 983 indicadores de estudios de caso y manuales internacionales que abordaban directamente la adap-

tación al cambio climático con temas como el ecoturismo o cercano al turismo. Sin embargo, el resultado fue mínimo, la 

mayoría de los indicadores de adaptación o bien no consideraban la pertinencia de evaluar el ecoturismo o el turismo, o 

bien lo hacían en su mínima expresión debido a que lo consideran una actividad recreativa de bajo impacto. Asimismo, 

trataban temas de bioculturalidad en ecoturismo y cambio climático, pero no de adaptación. 

Por otra parte, no se encontró cantidad significativa de indicadores que relacionen al turismo con el cambio climático 

o con su adaptación al cambio climático; así como en los diferentes tipos de turismo, los indicadores de evaluación o 

propuesta a medidas de adaptación fueron mínimos. De esta forma, se clasificaron 284 parámetros para adaptación, 689 

para ecoturismo, y sólo 10 para turismo (ver Figura 3). 

Figura 3 - DIAGRAMA DE SANKEY CON VOLUMEN DE INDICADOR POR TEMA
Figura SEQ Figura \* ARABIC 3. DIAGRAMA DE SANKEY CON VOLUMEN DE INDICADOR POR TEMA

Fuente: Elaboración propia.
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De los 983 indicadores, solo 110 fueron seleccionados por A.D.A.P.T. Se reestructuraron con el diagrama de selección 

para elegir los más adecuados y omitir repeticiones, lo que dio como resultado 18 indicadores para el criterio físico, 22 

para el socioeconómico, 17 para el ambiental, 17 para el económico y 17 para el institucional. Una vez obtenidos los re-

sultados de estos indicadores en la primera ronda, se aplicó Alfa de Cronbach y los resultados se compararon con aquellos 

que coincidieron con la media, lo que permitió seleccionar indicadores con un alfa mayor de 0.8 a 0.9, (valores aceptables 

para esta prueba) y una media de 4.5 a 5.0 para la segunda ronda. 

En ambas rondas las respuestas otorgaron mayor peso a criterios de índole físico, cuyas características representan el 

estado de los espacios culturales y el cuidado de las especies animales y vegetales, junto con el uso de herramientas como 

la cartografía, los análisis climáticos y del nivel del mar. Por su parte, los criterios socioculturales aumentaron a 5,0 durante 

la segunda ronda, y destacaron la importancia de fortalecer el papel de la mujer, la sensibilización de la naturaleza y los 

recursos a través de la cultura y los saberes locales para los niños y adultos, así como establecer acuerdos entre nuevas 

y antiguas generaciones, proceso que debe acompañarse de la experiencia y capacitación de quienes cuidan los sitios.

Lo anterior se relaciona con los criterios ambientales, en los que se detectó un marcado consenso del 60% y una media 

de 4.0. Entre los fundamentos más importantes se destaca la necesidad de reforzar la conexión entre comunidades externas 

y comunidades étnicas mediante la participación en actividades como el ecoturismo. 

Asimismo, para los criterios económicos disminuyó la media y la desviación típica. En ambas rondas sobresalen aspec-

tos como el financiamiento establecido para hacer frente a las pérdidas económicas ocasionadas por el cambio climático, 

el porcentaje o monto económico generado por el ecoturismo, la aplicación de estudios de capacidad de carga, y la 

incorporación del costo de mantenimiento y mano de obra de parques y reservas (ver Tabla 2). 

Por último, los resultados institucionales proyectaron la necesidad de capacitar a quienes administran las actividades, 

así como de conectar escuelas o universidades con las comunidades para brindar resultados a largo plazo, ya que los 

gobiernos y proyectos son transitorios, pero los alumnos y la población local son continuos.  No obstante, el ecoturismo y 

las instituciones por sí mismas no constituyen la solución al problema, sino la acción colectiva.
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Tabla 2 - RESULTADOS POR DELPHI EN AMBAS RONDAS

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, la distribución de los resultados entre ambas rondas se destacó entre la disyuntiva de los expertos al 

presentar su oposición en la primera ronda con respecto a los criterios físicos frente a los socioculturales. Hasta la segunda 

ronda se observa la confianza de las decisiones con respecto a todos los criterios, en particular con los de carácter econó-

mico e institucional; de este modo, en la primera ronda el 25% de los expertos titubeaban con calificaciones desde 1 a 4, 

mientras que en la segunda ronda el 75% se mantuvo en la asignación de valores de 4 a 5 (ver Figura 4). 
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Figura 4 - RANGO INTERCUARTÍLICO ENTRE RESPUESTAS DE 1ª Y 2 ª RONDA

Fuente: Elaboración propia. 

La dinámica entre expertos mostró la complejidad del enfoque multidisciplinario para seleccionar los indicadores en 

proyectos de adaptación al cambio climático.  Mientras que en la primera ronda el enfoque de las respuestas por parte de 

expertos en las áreas teórico-prácticas de turismo se inclinó por criterios físicos y ambientales, bioculturalidad y socioeco-

sistemas, en la segunda evaluaron como importantes los indicadores apoyados en criterios socioculturales, institucionales 

y económicos. 

Asimismo, es importante señalar una notable variación de las respuestas con respecto a la primera ronda.  Particu-

larmente en las proporcionadas por los expertos en los campos de cambio climático, sustentabilidad o temas afines a 

los aspectos físicos o climáticos, quienes para la segunda ronda otorgaron mayor peso a los indicadores socioculturales, 

económicos e institucionales (ver Figura 5).
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Figura 5 - RESPUESTA MULTIDISCIPLINARIA DE EXPERTOS EN AMBAS RONDAS

Fuente: Elaboración propia.

En base a los resultados anteriores —obtenidos a partir de la escala de Likert— y las observaciones realizadas por los 

expertos, puede afirmarse que de los 110 indicadores seleccionados en A.D.A.P.T., se obtuvieron 25 de ambas rondas. 

Cabe destacar que las críticas más frecuentes de los indicadores hechas por los expertos se centran en los objetivos, la 

instrumentación y los resultados. Con estos argumentos, algunos indicadores fueron sintetizados, reajustados o anulados 

de la propuesta a fin de evitar repeticiones o inconsistencias. De esta forma, se destaca en los resultados finales del grupo 

de indicadores que examinan el criterio físico, la rehabilitación de espacios culturales y la administración de los ecosistemas 

por sobre el criterio climático. Mientras tanto, para el criterio sociocultural se distingue el código ético sobre el comporta-

miento del turista y un aumento de la participación de la mujer en actividades de adaptación y ecoturismo. En cuanto al 

criterio ambiental, sobresale el nivel de capacitación del personal junto con la administración de espacios y paisajes con 

actividades que impliquen ecoturismo, argumento que coincide y apoya el criterio institucional que señala la importancia 

del refuerzo de conocimiento por los prestadores de servicios, así como de investigaciones e instituciones de gobierno. En 

el criterio económico, se reconoció una marcada preferencia por incrementar el apoyo a quienes mantienen y administran 

estos sitios, así como invertir en medidas de adaptación duras e híbridas (ver Figura 6).  
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Figura 6 - INDICADORES SELECCIONADOS POR CRITERIO

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

Los resultados obtenidos refuerzan la importancia de proteger y promover la participación sociocultural en la toma de 

decisiones y el desarrollo de la concientización, empatía y sensibilidad hacía los destinos turísticos, antes que la condición 

física o ambiental que de manera común suele tener las consideraciones principales en el marco de las acciones en material 
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de cambio climático y adaptación. Lo ideal es que los cinco criterios establecidos se incorporen en forma balanceada a los 

indicadores flexibles que promuevan la adaptación. 

En virtud de esto, se destacan las críticas  de  los  expertos sobre  la baja calidad de los indicadores, ya que aun cuando 

la cantidad de indicadores es engrosada en los manuales de PANs, el Repositorio de Indicadores (Hammill et al., 2014), las 

Métricas de adaptación (UNEP-DTU, 2019) y la Guía para Monitoreo y Evaluación de intervenciones de Adaptación Basada 

en Ecosistemas (GIZ, 2020) no se acerca a las necesidades de adaptación y ecoturismo; inclusive, en turismo ni siquiera 

son mencionados, ya sea por la confusión de dar por sentado que evaluar un ecosistema es suficiente para mantener una 

actividad que se cree solo  es de índole económica, o porque aún se considera que el turismo es una actividad recreativa 

cuya práctica no implica una perspectiva educativa o de adaptación.

 Se reveló que los indicadores contenidos en estos manuales —que a su vez están respaldados por instituciones na-

cionales e internacionales oficiales— tenían a menudo un planteamiento inexacto en aspectos básicos como determinar 

si el parámetro propuesto es realmente un indicador o un dato, o bien la confusión que genera el objetivo o la meta del 

indicador. Esto dificulta entender lo que realmente se pretendía medir. 

Se abre a debate el alcance de los objetivos planteados en estos manuales ya que uno de ellos consiste en utilizarlos 

para reactivar la adaptación desde cualquier escala geográfica, eje o condición, a través de grupos sociales que desearán 

participar pero que eran ajenos al conocimiento académico o técnico en cambio climático y turismo. Esto no solo resulta 

un problema para los prestadores de servicio o los interesados con nulo conocimiento en actividades recreativas o ecotu-

rismo, sino también para los ecosistemas que buscan adaptarse al cambio climático, lo que sugiere que es más importante 

mejorar y plantear correctamente las herramientas de medición que la capacitación, conocimiento o experiencia de los 

interesados (Fennell y Cooper, 2020; Rábago y Revah, 2000).

Ambas rondas brindaron a los expertos la oportunidad de mostrar una posición flexible al considerar los puntos de 

vista ejercidos por el resto antes de tomar una decisión. En ocasiones no se llevó a cabo debido a que las primeras rondas 

fueron críticas y reñidas entre expertos en turismo y expertos en ecosistemas, ya que según la discusión el enfoque de los 

indicadores se centraba solo en las necesidades económicas sin discutir o reflexionar otras áreas. Sin embargo, las diferen-

cias expresadas por los expertos y la evaluación en ambas rondas aumentaron la probabilidad de homologar un consenso 

y acercarse al indicador correcto (Rodríguez, 2010).

Con lo anteriormente expuesto se confirma la posición de algunos autores (Muñoz, 2006; Rábago y Revah, 2000; 

Rozzi, 2019) sobre sobre la necesidad de reforzar la perspectiva sociocultural desde que inicia cualquier proyecto turístico 

antes que privilegiar la dimensión económica. A los sitios turísticos o naturales no solo concurren los turistas, sino que llevan 

consigo cultura, ideas y expectativas que condicionan sus comportamientos (Muñoz, 2006; Rábago y Revah, 2000). Este 

atributo no se reflejó en los 983 indicadores examinados, sobre todo aquellos enfocados en evaluar o medir la adaptación, 

ya que solo proyectaron soluciones y medidas duras (Scott y Becken, 2010), y dejaron de lado el principal objetivo de la 

adaptación en turismo, esto es, reducir la vulnerabilidad al cambio climático a través del ejercicio social, en este caso, del 

ecoturismo (Karst, 2017). 
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Conclusión

La metodología aplicada de A.D.A.P.T., el diagrama de selección y el método Delphi, brindaron la oportunidad de 

seleccionar entre cientos de indicadores aquellos con mayor cercanía a la experiencia práctica y teórica sobre la forma en 

que el ecoturismo constituye un poderoso instrumento para apoyar la adaptación al cambio climático. 

Se detectó una parte mínima de indicadores que destacan los ámbitos físico, sociocultural, ambiental y económico, así 

como la necesidad de desarrollar manuales de adaptación que incluyan métodos y opciones procedimentales más claras 

y sencillas. Es decir, manuales con medidas de adaptación creadas o sugeridas por países desarrollados con realidades 

diferentes a países en desarrollo. 

Es necesario reforzar el diálogo entre la experiencia multidisciplinaria y la población local en el desarrollo de proyectos 

de ecoturismo y adaptación al cambio climático, para generar estrategias de trabajo colectivo entre partes para tomar 

acción, y así fortalecer la experiencia con el conocimiento científico de la academia y el conocimiento científico tradicional 

de las comunidades. Esta situación se observó en la socialización de resultados en las diferentes ruedas entre expertos.

Por último, fortalecer el ejercicio y las acciones socioculturales a través del ecoturismo como medidas blandas hacía el 

refuerzo de medidas duras permitirán, en definitiva, forjar las capacidades ambientales o físicas y, por lo tanto, los recursos 

que permitan llevar a cabo el proceso de adaptación al cambio climático, además de complementar y aportar nuevos 

conocimientos en el contexto de turismo y cambio climático.  
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