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ABSTRACT: Climate change risk of artisanal fishing and commu-
nity led tourism in the Gulf of Montijo, Panamá. Climate change 
threatens artisanal fisheries and small-scale marine and coastal tourism 
as well as the folks who depend on these activities, particularly in de-
veloping regions. Urgency lies in adopting measures to ensure these 
livelihoods and conserve the natural resources on which they depend. 
MarViva Foundation selected community-based fishing and tourism 
associations from the Gulf of Montijo on Panama´s Pacific coast for 
climate change adaptation measure implementation support based 
on their degrees of climate change risk. MarViva estimated degrees of 
risk of the fishing and tourism sectors by modeling three components 
that upon interacting generate climate change risk – vulnerability, haz-
ard and exposure. The main result, a community-scale climate change 
risk index, provided an objective criterion for selecting beneficiary 
groups and laid the groundwork for designing specific interventions 
aimed at building resilience and reducing climate change risk drivers 
relevant to the artisanal fishing and small-scale tourism sectors in the 
Gulf of Montijo.

Key words: adaptation, risk, vulnerability, hazard, exposure, Eastern 
Tropical Pacific, climate change, Panama.

RESUMEN: El cambio climático amenaza a las actividades de pesque-
rías artesanales y de turismo marino y costero a pequeña escala, po-
niendo en riesgo a las personas que dependen de estas actividades 
económicas, particularmente en regiones en vías de desarrollo. Por 
lo tanto, urge adoptar medidas para asegurar estos medios de vida y 
conservar los recursos naturales de los cuales dependen. Fundación 
MarViva eligió asociaciones de base comunitaria dedicadas a la pesca 
y al turismo en el Golfo de Montijo, Pacífico de Panamá en función de 
sus niveles de riesgo ante el cambio climático, para apoyar con la im-
plementación de medidas de adaptación. A fin de cuantificar el riesgo, 
se modeló este concepto para los sectores de pesca y turismo a través 
de la valoración de tres componentes que al interactuar, generan el 
riesgo ante el cambio climático – vulnerabilidad, peligro y exposición. 
El resultado, un índice de riesgo ante el cambio climático a escala de co-
munidad, proporcionó un criterio objetivo con respecto a la selección 
de grupos beneficiarios y cimentó las bases del diseño de intervencio-
nes específicas dirigidas a aumentar la resiliencia y a reducir las causas 
subyacentes del riesgo.

Palabras claves: adaptación, riesgo, vulnerabilidad, peligro, exposi-
ción, Pacífico Tropical Oriental, cambio climático, Panamá.

El cambio climático amenaza a las pesquerías arte-
sanales y al turismo a pequeña escala, así como a las 
personas que dependen de estas actividades econó-
micas. Este se suma a las presiones concurrentes como 
la sobrepesca, la degradación de hábitats, la contami-
nación de aguas y costas y la introducción de especies 
invasoras (Brander, 2010; Whitty, 2014). Manifestaciones 
del cambio climático como el ascenso del nivel del mar, 
el aumento de intensidad y frecuencia de eventos me-
teorológicos extremos y una variación compleja en la 
dinámica de condiciones oceanográficos (ej. salinidad, 
pH, temperatura, circulación), están impactando a los 
ecosistemas marinos, a las poblaciones de peces e inver-
tebrados, a la actividad de pescadores y prestadores de 
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servicios turísticos y a la infraestructura física de apoyo 
con que cuentan las comunidades costeras (IPCC, 2014; 
Whitty, 2014).

En el 2014, Fundación MarViva desarrolló la inves-
tigación “Cartografiando los hábitats marino-costeros 
críticos vulnerables a los impactos del cambio climáti-
co en el Golfo de Chiriquí”, la cual ubicó zonas vulnera-
bles al ascenso del nivel del mar en el Golfo de Montijo 
(GdM), un área de importante actividad pesquera y tu-
rística en el litoral Pacífico de Panamá. De allí surgió el 
proyecto “Adaptando la pesca y el turismo del Golfo de 
Montijo al cambio climático”, que fue financiado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, orientado a brindar 
estrategias de adaptación al cambio climático en una 



S63Cuadernos de Investigación UNED (ISSN digital: 1659-441X) Vol. 11(1) Núm. especial: S62-S70, marzo, 2019

población carente de alternativas económicas y en des-
conocimiento del tema.

El desarrollar e implementar medidas de adaptación 
con recursos finitos para una región con más de 20 aso-
ciaciones de base comunitaria dedicadas a la pesca y/o el 
turismo (Ministerio de Ambiente, 2014) implica retos. Un 
apoyo fundamental lo daría una herramienta que permi-
ta priorizar a qué grupos amparar, en función de su nivel 
de riesgo ante el cambio climático. De allí surge la pre-
sente investigación aplicada.

En el contexto de cambio climático, peligro se define 
como el acontecimiento potencial de un suceso o ten-
dencia física relacionada con el clima o los impactos de 
este, que pueden causar pérdidas y daños; por ejemplo, 
el aumento de temperatura media o mayor frecuencia 
y/o intensidad de eventos extremos asociados a la va-
riabilidad climática. Es así que “peligro” es equivalente al 
concepto de “amenaza”. Por su lado, exposición es la pre-
sencia de algo de valor en lugares y entornos que podrían 
verse afectados por los peligros o amenazas existentes 
en el área. Vulnerabilidad, por su parte, es la propensión 
o predisposición a ser afectado negativamente, mientras 
que riesgo se refiere al potencial de consecuencias de-
bido a la exposición ante un peligro inminente con un 
desenlace incierto (IPCC, 2014). El riesgo ante el cambio 
climático se deriva de la interacción de los peligros, con 
la vulnerabilidad y exposición de los sistemas humanos y 
naturales (IPCC, 2014).

El presente estudio tiene como objetivo modelar y re-
presentar la distribución espacial del riesgo climático de 
las actividades de pesca y de turismo en el GdM a una 
escala de comunidad productiva, basándose en la carac-
terización y valoración de sus componentes: vulnerabili-
dad, peligros y exposición, mediante el desarrollo de un 
índice comprehensivo de riesgo ante el cambio climático.

METODOLOGÍA

Para lograr el objetivo se han utilizado indicadores de 
vulnerabilidad (factores que inciden en la susceptibili-
dad, sensibilidad y capacidad adaptativa), información 
sobre peligros (¿cuáles son los peligros o amenazas rela-
cionados al cambio del clima que afectan a la pesca y al 
turismo costero y dónde se presentan?) e información so-
bre las áreas donde se pesca y se realiza el turismo (para 
definir la exposición). Se recurrió a fuentes secundarias, 
reuniones con expertos, recorridos por el litoral del Golfo 
y consulta a miembros de asociaciones comunitarias de-
dicadas a la pesca artesanal y/o la prestación de servicios 
de turismo marino y costero en el Golf de Montijo a fin de 
reunir estos insumos. Los datos sobre las áreas de pesca 

y turismo así como los indicadores de vulnerabilidad de-
bían ser diferentes para cada comunidad o, por lo menos, 
estar a nivel de corregimiento, para generar resultados 
que reflejan la variación de los niveles de riesgo entre las 
comunidades.

Se convocó a microempresarios turísticos claves y 
a las principales asociaciones comunitarias dedicadas 
a la pesca a dos talleres, a fin de levantar datos de per-
cepción sobre vulnerabilidad, peligros y exposición. Los 
participantes provinieron de las 20 comunidades que se 
eligieron como sujeto de estudio. La dinámica facilitó 
una discusión guiada a través del cual se definieron los 
seis peligros relacionados al clima más relevantes para 
estas actividades productivas, incluyendo condiciones 
de variabilidad climática conocidos como ‘mal tiempo’, 
cuya frecuencia y/o intensidad se percibe que tiende a 
aumentar debido al cambio climático. Luego, mediante 
cartografía participativa se mapeó la distribución geo-
gráfica de estos peligros principales, con excepción del 
ascenso del nivel del mar (ANM). Los mapas comuni-
tarios de peligro se digitalizaron a formato raster, asig-
nándole un valor de 5 a cada uno donde el peligro se 
manifiesta con máxima intensidad. Los valores disminu-
yen a lo largo de la superficie, al reducirse la intensidad 
del peligro en dado lugar, según indicado por los parti-
cipantes. Se utilizó este método basado en la percepción 
de los usuarios sobre los peligros del cambio climático 
en la actualidad, debido a que no existen proyecciones 
de cambio climático basadas en los escenarios del IPCC 
a una escala lo suficiente fina y que contemplen los pe-
ligros más relevantes para las actividades productivas 
en consideración. Los participantes mapearon las zonas 
específicas usadas para la pesca y/o el turismo por cada 
comunidad, generando un insumo que posteriormente 
al compararse con la distribución espacial de los peligros, 
defina el concepto de exposición. También se valoró la 
sensibilidad de las actividades de pesca y turismo a los 
peligros principales a fin de aportar al análisis de vulne-
rabilidad, esto mediante la asignación de valores entre 
1 (sensibilidad mínima) y 5 (sensibilidad máxima) por 
parte de los participantes para la pesca e independien-
temente para el turismo, con respecto a cada peligro y 
cada comunidad. Se calculó un valor promedio de sen-
sibilidad por comunidad, ponderando mayor peso a los 
valores correspondientes a la sensibilidad de la actividad 
dominante en la comunidad (pesca o turismo). 

El peligro producido por el ANM se mapeó conside-
rando elevación (<5 m sobre el nivel del mar), subsi-
dencia y erosión costera. Como insumo se empleó un 
modelo digital del terreno WorldDEM DTM ™ (resolución 
horizontal de aproximadamente 12m y exactitud vertical 
relativa de <5m), información de zonas padeciendo de 
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hundimiento concedida por el Instituto de Geociencias 
de la Universidad de Panamá (A. Tapia, comm. pers., 28 de 
octubre, 2016) y un mapa de erosión costera proveniente 
de observación primaria. A la valoración espacial resul-
tante en formato raster se le asignó un valor máximo de 
25. Con el fin de contar con un solo mapa que resumiera 
la distribución de peligros y fuera comparable con los 
mapas de uso (áreas donde se pesca y realiza turismo), 
los cinco mapas de peligro producidos junto a los actores 
comunitarios y el mapa de peligro por el ANM se combi-
naron en el Sistema de Información Geográfica (SIG). Esta 
sumatoria comprende la valoración espacial que repre-
senta la intensidad de los peligros principales mediante 
un gradiente de color (valor más cercano al máximo = 
rojo más intenso). El valor máximo de la sumatoria de 
los 5 peligros marinos (5+5+5+5+5=25) equivale al va-
lor máximo del único peligro en tierra firme considera-
do, resultando en un rango parejo para ambos medios 
a pesar de considerar mayor cantidad de peligros sobre 
el medio marino. 

A fin de contar con valoraciones de vulnerabilidad 
disgregados por comunidad, se desarrolló un índice ta-
bulado mediante una metodología nueva, producto del 

promedio de tres variables conexas a la susceptibilidad, 
sensibilidad y capacidad adaptativa, una proveniente 
de los talleres (sensibilidad a peligros) y dos de fuentes 
externas (indicador económico, indicador de nivel de 
educación y condiciones de vivienda). Para ello se proce-
saron los datos según su formato, generando un valor por 
comunidad para cada insumo (por ejemplo, el indicador 
de nivel de educación y condiciones de vivienda conso-
lida varios datos del censo). Los valores de cada insumo 
que corresponden a cada una de las 20 comunidades se 
normalizaron a un rango entre cero a uno. Finalmente se 
calculó el promedio de los valores normalizados de los 
tres insumos [(v1+v2+v3)/3] y se normalizó el resultado 
al mismo rango.

La exposición de cada comunidad se valoró en fun-
ción de la intensidad de los peligros que pueden afectar 
sus zonas de pesca y/o turismo, así como por el grado de 
peligro por el ANM de la ubicación de la comunidad. Para 
ello se sobrepusieron los mapas de uso (zonas de pesca 
y/o turismo) y sitios de las comunidades con el mapa de 
intensidad de peligros. Luego, mediante interpretación 
visual, se le asignó un coeficiente de exposición del 1 (mí-
nimo) al 5 (máximo) a cada comunidad. Es decir, a cada 

Ecuación convierte un valor dentro de un rango determinado a un valor proporcional en el rango entre cero y uno, 
procedimiento definido como normalización.

x = valor

max = valor máximo del rango        = valor normalizado

min = valor mínimo del rango

(x - min)

(max - min)

comunidad se le asignó un valor correspondiente a su ni-
vel de exposición a peligros, a través del análisis visual en 
SIG de los niveles de peligro de su ubicación y sus zonas 
de pesca y turismo.

De último, se computó el índice de riesgo mediante 
integración de los valores del índice de vulnerabilidad 
con los valores del coeficiente de exposición a peligros, 
a través de promedios, asignando 59% del peso al fac-
tor exposición a peligros y 41% del peso al índice de vul-
nerabilidad mediante la ecuación [(IV*0.41)+(CE*0.59)], 
siendo IV los valores del índice de vulnerabilidad y CE los 
valores del coeficiente de exposición a peligros.

RESULTADOS

La figura 2 ilustra las superficies del Golfo afectadas 
por los seis peligros más relevantes para la pesca y tu-
rismo, según fueron identificados en los talleres. Entre 

estos se encuentra (1) el ascenso del nivel del mar: el úni-
co de la serie cuya superficie corresponde a tierra firme; 
(2) el calentamiento del mar: asociado al calentamiento 
global y a la variabilidad climática; (3) el mar de fondo: 
un fenómeno de variabilidad climática o mal tiempo que 
produce oleaje de gran amplitud y frecuencia; (4) la resa-
ca: condición de mar muy picado y corriente superficial; 
(5) los vientos conocidos como “el norte” (el cual sopla de 
norte a sur y domina durante los meses secos) y (6) “el 
sur” (viento que sopla de sur a norte y domina el resto 
del año). 

El mapa de la figura 3 unifica los resultados de los 
seis mapas individuales de peligro. Mediante tonos más 
vivos se muestran las áreas marinas donde varios peli-
gros coinciden en mayor intensidad y para la parte cos-
tera en tierra firme, donde el ascenso del nivel del mar 
puede generar mayores impactos. La porción este de la 
boca del Golfo, entre las comunidades Santa Catalina e 
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Fig. 1. Localización del Golfo de Montijo y de las comunidades de estudio.

Fig. 2. Peligros de variabilidad y cambio climático más relevantes para las actividades de pesca y turismo.
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Hicaco, presenta los valores más elevados de intensidad 
de peligros.

Exposición de comunidades 
a peligros principales

La exposición de la pesca y turismo se precisa para 
cada comunidad a través de un coeficiente de valor en-
tero (1-5), el cual se definió visualmente con base en los 
mapas comunitarios de zonas de uso sobrepuestos al 
mapa compuesto de peligros. Cinco comunidades coin-
cidieron en el coeficiente mayor de exposición a peligros 
(cinco), once coincidieron en el valor siguiente (cuatro), 
tres en el valor correspondiente a exposición media (tres) 
y una en el valor moderado (dos).

Índice de vulnerabilidad

La vulnerabilidad de la pesca y el turismo se califica 
por medio de un índice que sintetiza tres variables y 
permite comparar grados de vulnerabilidad entre comu-
nidades. El valor uno (1,00) del índice de vulnerabilidad 
corresponde a la comunidad calificada con el mayor gra-
do de vulnerabilidad. El valor uno (1,00) de un insumo 
(tres primeras columnas del cuadro 1) señala la comuni-
dad con el mayor grado de pobreza, de sensibilidad a pe-
ligros, o de analfabetismo, baja escolaridad y viviendas 
carecientes de servicios básicos.

Variables del índice de vulnerabilidad (Cuadro 1):

1. Índice económico basado en proporción de población 
en situación de pobreza extrema (egresos menores a 
$534/año) (CIESIN, 2007).

Fig. 3. Distribución e intensidad de peligros.
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CUADRO 1
Valoraciones del índice de vulnerabilidad de la pesca y el turismo e insumos

Comunidad Índice económico Índice sensibilidad Índice educación vivienda Índice vulnerabilidad
Morrillo 1,00 1,00 0,80 1,00
El Banco 0,92 0,67 1,00 0,90
Arrimadero 0,92 0,67 0,91 0,86
Leones 0,67 0,94 0,73 0,78
Mata Oscura 1,00 1,00 0,34 0,78
Lagartero 0,92 1,00 0,36 0,76
Hicaco 0,92 0,81 0,38 0,67
Malena 0,77 1,00 0,19 0,61
Santa Catalina 0,92 0,83 0,18 0,59
Rusia 1,00 0,70 0,21 0,58
Madre Vieja 0,92 0,67 0,32 0,58
Mariato 0,77 0,80 0,28 0,56
Palo Seco 0,77 0,50 0,33 0,44
Guarumalito 0,66 0,33 0,44 0,35
La Playa 0,66 0,33 0,33 0,30
Guarumal 0,66 0,33 0,23 0,25
El Pito 0,66 0,00 0,38 0,17
El Bongo 0,24 0,60 0,11 0,13
Montijo Centro 0,24 0,60 0,00 0,08
Pilón 0,00 0,60 0,07 0,00

CUADRO 2
 Valoraciones del índice de riesgo ante el cambio climático e insumos

Comunidad Índice vulnerabilidad Coeficiente exposición Índice riesgo
Morrillo 1,00 5 1,00
Mata Oscura 0,78 5 0,95
Malena 0,61 5 0,92
Rusia 0,58 5 0,91
Palo Seco 0,44 5 0,88
El Banco 0,90 4 0,67
Arrimadero 0,86 4 0,67
Leones 0,78 4 0,65
Lagartero 0,76 4 0,64
Hicaco 0,67 4 0,63
Santa Catalina 0,59 4 0,61
Mariato 0,56 4 0,60
Guarumalito 0,35 4 0,56
La Playa 0,30 4 0,55
Guarumal 0,25 4 0,54
El Pito 0,17 4 0,52
El Bongo 0,13 3 0,21
Montijo Centro 0,08 3 0,20
Pilón 0,00 3 0,18
Madre Vieja 0,58 2 0,00
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2. Índice de sensibilidad de la pesca y/o turismo ante los 
principales peligros, basado en percepción comunita-
ria (fuente primaria).

3. Índice de educación y vivienda basado en métricas 
del Censo 2010 (población analfabeta / mayor de diez 
años con menos de tercer grado escolar; viviendas sin 
agua / servicio sanitario / electricidad) (INEC, 2011)

Índice de riesgo

El índice de riesgo califica el riesgo ante el cambio 
climático de la pesca y el turismo de comunidades del 
GdM mediante una valoración que permite comparar 
los niveles entre comunidades. El valor uno (1,00) corres-
ponde a la comunidad calificada con el mayor grado de 
riesgo climático. Este índice modela la influencia de los 
tres componentes del riesgo: la vulnerabilidad, exposi-
ción y peligro, mediante la combinación, a través de un 

promedio ponderado, del índice de vulnerabilidad y el 
coeficiente de exposición a peligros (Cuadro 2 y Figura 4).

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Este estudio evalúa el riesgo ante el cambio climático 
de forma integral mediante la modelación de sus com-
ponentes subyacentes, vulnerabilidad, peligro y exposi-
ción, y genera una herramienta de apoyo para la toma de 
decisión, el índice de riesgo ante el cambio climático de 
la pesca y el turismo. 

Las valoraciones tanto del índice de vulnerabilidad 
como del índice de riesgo no corresponden a niveles 
absolutos, sino a niveles comparativos. Por lo tanto, el 
valor cero se debe interpretar como “menos que las de-
más comunidades de estudio”, y no “sin vulnerabilidad” 
o “sin riesgo”. Centrar el estudio en dos actividades que 

Fig. 4. Riesgo ante el cambio climático de las actividades de pesca y turismo a escala de comunidad productiva, 
según el índice de riesgo (Cuadro 2).
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dependen de la navegación de embarcaciones peque-
ñas permitió ampliar su alcance sin reducir la relevancia 
de los resultados, dado que los peligros principales coin-
ciden y los métodos para la valoración de la sensibilidad 
y exposición a peligros consideran ambos sectores por 
separado. Hubo una excepción, el calentamiento marino, 
pues este peligro interfiere con la pesca al influenciar el 
comportamiento de los peces, más no el turismo.

Con respecto al trabajo participativo, levantar datos 
de percepción por medio de talleres comunitarios fue 
práctico, pero conlleva una debilidad en cuanto a la ho-
mogeneidad de los datos ya que el conocimiento de un 
pescador o botero turístico puede no ser representativo 
de su comunidad.

Una validación del índice de riesgo que podría lle-
varse a cabo mediante monitoreo de afectaciones ge-
neraría mayor confianza en el resultado y permitiría la 
calibración de la ponderación empleada en la síntesis de 
factores mediante promedios. Dado que algunos gru-
pos involucrados en el presente estudio se encuentran 
implementando medidas de adaptación en marco del 
mismo proyecto, se espera una reducción de las afecta-
ciones futuras, hecho que interferiría con la metodología 
de validación propuesta. No obstante, se recomienda 
considerar algún componente de validación en cual-
quier estudio que construya sobre esta metodología.

Índice de vulnerabilidad

Los insumos del índice de vulnerabilidad abarcan tres 
factores subyacentes asociados a la vulnerabilidad: sen-
sibilidad, capacidad adaptativa y susceptibilidad (IPCC, 
2014). Haber incluido dos insumos socioeconómicos ge-
nerales y uno enfocado en las actividades productivas de 
interés permitió que el índice de vulnerabilidad asimile 
ambos ejes pertinentes, la comunidad como la base y 
los medios productivos como actividades de enfoque. 
Incluir un abanico más amplio de insumos fortalecería 
los resultados; lamentablemente fueron escasas las fuen-
tes cuyo nivel de detalle llegase a la escala de la comuni-
dad o del corregimiento.

La normalización de los valores de los insumos al ran-
go de cero a uno se realizó a fin de evitar distorsionar los 
resultados del promedio.

Peligros principales

Si bien algunos de los peligros definidos como prin-
cipales se tratan de condiciones de mal tiempo y no 
cambios en la media del clima, y el tiempo no se debe 

confundir con el clima, existe una tendencia asociada al 
cambio climático hacia el aumento en la intensidad y la 
frecuencia de eventos de mal tiempo, (Sousounis & Little, 
2017). El hecho, justamente, que varios de los peligros cli-
máticos que quedaron entre los principales para la pesca 
y el turismo costero son más bien condiciones de mal 
tiempo resalta la relevancia de la Reducción de Riesgo de 
Desastres como medida de adaptación al cambio climá-
tico. Llama la atención que los dos peligros del cambio 
climático más comúnmente considerados, el aumento 
de temperatura superficial del aire y cambios de patro-
nes de precipitación, no hayan quedado priorizados para 
los sectores de la pesca y el turismo marino y costero.

Coeficiente de exposición a peligros

El carácter escalonado y repetido de los coeficientes 
de exposición evidencia una deficiencia del método que 
los definió. La precisión y exactitud de la valoración au-
mentaría si se reemplazara la interpretación visual por 
un análisis espacial matemático en SIG que generase una 
serie más variada de coeficientes en función de la inten-
sidad de peligros en las zonas de uso.

Una vez adelantado el estudio se dio a conocer que 
desde la comunidad de “Madre Vieja” no se realiza la 
pesca o el turismo directamente; algunas personas de-
dicadas al turismo en la comunidad de “Arrimadero” se 
albergan en “Madre Vieja”. Estando menos vinculado a las 
actividades productivas de enfoque, se decidió asignarle 
un coeficiente moderado de exposición (2 de 5).

Índice de riesgo ante el cambio climático

De acuerdo con una ponderación dominante del fac-
tor exposición a peligros, se aprecia que la sucesión de 
los valores del índice de riesgo coincide con la sucesión 
de los valores de exposición. Al contar con las mayores 
puntuaciones en cuanto a vulnerabilidad y exposición a 
peligros, la comunidad de “Morrillo” queda en el primer 
puesto del índice de riesgo. Con zonas de uso similares 
y también altamente expuestas, a “Morrillo” le siguen en 
orden decreciente, “Mata Oscura”, “Malena”, “Rusia” y “Palo 
Seco”. Al coincidir con un coeficiente de exposición de 
cuatro, la sucesión de las once comunidades siguientes 
va en orden del índice de vulnerabilidad. Contando con 
el coeficiente de exposición menor, Madre Vieja queda 
con el valor menor del índice de riesgo. Siendo un caso 
anómalo, se pudo haber eliminado Madre Vieja, permi-
tiendo que Pilón ocupase el valor mínimo del índice y 
que los valores de las demás comunidades se distribuyan 
más ampliamente dentro del rango de cero a uno.
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CONCLUSIÓN

Los resultados representan una aproximación hacia 
una caracterización de la distribución espacial del riesgo 
ante el cambio climático de grupos comunitarios dedi-
cados a la pesca artesanal y al turismo marino y coste-
ro en el GdM y proporcionan un respaldo objetivo con 
respecto a la selección de los grupos beneficiados por el 
proyecto “Adaptando la pesca y el turismo del Golfo de 
Montijo al cambio climático”. Se consideran acertados, 
en el sentido que se alinean a la percepción del equipo 
de MarViva, cuyo criterio se basa en experiencia amplia 
apoyando asociaciones de pesca y turismo del GdM. 

La contribución del índice resulta de su carácter com-
prehensivo el cual aporta tanto una calificación de riesgo 
integral como perspicacia respecto al abanico de meca-
nismos subyacentes. Justamente, el conocimiento ad-
quirido sobre las bases de la vulnerabilidad, el carácter 
de los peligros y de la exposición y el juego entre éstos, 
sobrepasa la etapa del proyecto descrita en el presente 
estudio y aporta a su próximo paso, el diseño de inter-
venciones específicas de adaptación dirigidas a reducir 
algunas de las causas del riesgo en cada una de las co-
munidades beneficiadas. La metodología desarrollada se 
recomienda como una herramienta para la caracteriza-
ción y comparación del riesgo ante el cambio climático 
de grupos dedicados a sectores productivos específicos, 
así como cualquier aplicación que se aproveche de una 
cuantificación integral del riesgo ante el cambio climáti-
co y de sus componentes.
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