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I. CONCLUSIONES 

El proyecto realizado es un trabajo complejo e interdisciplinario que representa un gran avance para la 

adaptación de los destinos turísticos nacionales. Con un enfoque de gestión del riesgo, se utilizó el escenario de 

cambio climático tendencial A2, y los mapas de vulnerabilidad y los programas de adaptación se elaboraron 

considerando los valores máximos de vulnerabilidad. 

Cabe mencionar que los escenarios utilizados en la presente investigación son los propuestos por el Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) en su Reporte Especial de Emisión de Escenarios 

(SRES por sus siglas en inglés), vigentes durante la realización del presente estudio, en el cual se reportaron dos 

escenarios: uno que contempla un futuro con tecnologías más eficientes (A1B), y otro tendencial donde se 

contempla el crecimiento poblacional acelerado con cambios tecnológicos fragmentados y más lentos (A2). Sin 

embargo, para la realización de los mapas de amenazas y de vulnerabilidad se consideró en todo momento 

únicamente el escenario A2, que es el escenario tendencial, que proyecta mayores anomalías en las variables 

climáticas precipitación y temperatura. 

Con la publicación del Quinto Reporte de Evaluación (AR5) del IPCC publicado en septiembre del 2013, se 

presentaron nuevos escenarios de cambio climático, considerando que los escenarios anteriores son muy 

conservativos, ya que las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no se han alcanzado, como 

ejemplo basta mencionar que en mayo de 2013 se registraron 400 ppm de CO2 en la atmósfera, según información 

dada por el observatorio de Mauna Loa (Earth System Research Laboratory, 2013). En este sentido, se reconoce la 

importancia de la actualización permanente de la información en todos los estudios relacionados con el cambio 

climático. 

Debido a la incertidumbre de los escenarios de cambio climático a nivel regional, en la Quinta 

Comunicación Nacional (CICC, 2012), se menciona la importancia de considerar un enfoque con una aproximación 

de “abajo hacia arriba” en el diseño de las acciones de adaptación. Este enfoque debe basarse en la identificación de 

las causas de la vulnerabilidad ante el cambio climático, más que en las proyecciones de clima futuro. En este sentido, 

los resultados obtenidos sobre la vulnerabilidad de los destinos turísticos, así como las propuestas de adaptación, son 

importantes y vigentes, independientemente de la variación de los nuevos escenarios, ya que el estudio se realizó con 

un enfoque de gestión del riesgo y con una aproximación de “abajo hacia arriba”, donde los talleres participativos 

que se llevaron a cabo en los destinos turísticos, fueron de gran valor para el desarrollo de las propuestas de 

adaptación en cada municipio. Estos resultados difícilmente cambiarían al actualizar los escenarios. La tarea principal 

en estos momentos es implementar las propuestas de adaptación en cada destino. 

Es importante valorar la capacidad municipal para hacer frente a sus responsabilidades en la implementación de 

las medidas de adaptación al cambio climático. Los problemas enfrentados por las autoridades municipales son 

multisectoriales y multifactoriales y se encuentran asociados a deficiencias económicas, estructurales, rezago social, 
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limitaciones de carácter organizacional, tecnológico, de asistencia y de capacitación. Ello incide en las posibilidades 

de crecimiento y desarrollo en el marco de la concepción del desarrollo sustentable, en el mediano y en el largo plazo. 

Para la adaptación al cambio climático y la gestión integral del riesgo, es fundamental fortalecer las 

capacidades de las autoridades municipales para lograr articular políticas e instituciones, así como los instrumentos 

necesarios para desarrollar la resiliencia del municipio, de la sociedad y de los sectores económicos, especialmente el 

turismo. 

Considerando que el desarrollo territorial se sustenta en la historia, tradiciones, proyecciones de crecimiento, 

planeación de actividades económicas y adaptación del municipio, se requiere fomentar la creación de nuevas 

estructuras sociales y de relación entre las autoridades y la sociedad. En este sentido, es importante que, en el diseño e 

implementación de políticas públicas, estrategias o medidas a realizar en el contexto territorial, se considere un enfoque 

integral basado en una mayor comprensión de lo que significan los sistemas ecológicos regionales en términos de 

productividad y deterioro ecológico. De esta manera se podrán diversificar las opciones productivas mediante la 

comprensión del funcionamiento de los ecosistemas regionales, la adaptación al cambio climático, el desarrollo de 

tecnologías adecuadas, la vocación turística de las regiones y el respeto a los usos y costumbres de las poblaciones 

(Cervantes, 1997; Carranza, 2011). 

A nivel local aún existen áreas de oportunidad relacionadas con el desarrollo de acciones altamente efectivas 

y exitosas, como la realización y análisis de diagnósticos de la región, y la consideración del seguimiento adecuado en 

el tiempo de recuperación de los componentes y funciones del sistema (Carabias et al., 2007). 

Ahora bien, en contexto de cambio climático, partimos del reconocimiento de que la vulnerabilidad social 

constituye la causa principal del incremento de los desastres y que ésta tiene una dimensión local, dinámica y 

compleja, por lo que los tomadores de decisiones requieren del fortalecimiento de capacidades para evaluar los 

riesgos y la vulnerabilidad, y estar en posibilidad de diseñar e implementar políticas de adaptación (SEMARNAT, 

2012c) e instrumentos normativos en la materia, que consideren la gestión integral de riesgos, a partir de colocar a la 

prevención en el eje transversal. 

Crear capacidades de adaptación en materia institucional permitirá a nuestro país enfrentar los desafíos e 

incertidumbre asociados al cambio climático y garantizar la infraestructura y el desarrollo, en especial de sectores 

estratégicos como el turismo. Las autoridades federales, estatales y municipales, ONG´s y particulares, y las 

instituciones como la SEMARNAT, la CNA, la SEMAR, la SECTUR, la SCT, entre otros, representan una 

importante fuerza para la construcción de sinergias que permitan enfrentar el impacto de los fenómenos asociados al 

cambio climático. 

En materia normativa, las recientes Ley General de Cambio Climático (LGCC) y la Ley General de 

Protección Civil (LGPC) son importantes instrumentos integradores de las diferentes leyes y reglamentos que 

norman la zona costera y marina. Sin embargo, las responsabilidades de los municipios en su implementación apenas 

se están empezando a conocer y a aplicarse, por lo que se tiene que dar un seguimiento continuo para evaluar la 
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aplicación de estas leyes junto con sus reglamentos y normas, además de evaluar la normatividad ya existente y su 

congruencia entre ellas y las instituciones encargadas de aplicarlas. 

La zona costera del país es una de las áreas más vulnerables a los impactos del cambio climático por 

encontrarse dentro de la trayectoria de los ciclones y huracanes, que a su paso generan lluvias intensas, mareas de 

tormenta, inundaciones, sobreelevación del nivel del mar y erosión costera, entre otros impactos. Dentro de las 

zonas costeras, los humedales, las playas, las dunas, los arrecifes y las lagunas son particularmente vulnerables al 

cambio del clima. Esta situación, aunada a la presencia de sequías y temperaturas elevadas como efecto del cambio 

climático, podrían afectar severamente las actividades turísticas del país, impactando negativamente las actividades 

económicas y sociales de los diferentes destinos turísticos de sol y playa. 

A partir de los estudios de dinámica costera que se realizaron en el presente estudio, se determinaron las 

principales amenazas por el cambio climático en los diez destinos turísticos. Los parámetros evaluados fueron el 

aumento del nivel medio del mar, la erosión costera, la inundación por marea de tormenta, la inundación por 

escorrentías fluviales y la refracción del oleaje. El aumento del nivel medio mar se estimó en 3 mm/año, al cual se le 

suma la sobreelevación del nivel del mar por marea de tormenta en caso de eventos hidrometeorológicos extremos. 

Podemos distinguir diferencias de geomorfología y oceanografía entre los sitios localizados en el Pacifico 

Sur, en el Pacífico Norte, el Golfo de México y Mar caribe. Los sitios de playa que están inmersos a la geomorfología 

prevaleciente de bahías, se encuentran con una mayor protección al oleaje y a las mareas de tormenta. Por otro lado, 

los sitios que se encuentran en playas abiertas, de poca pendiente y terrenos bajos, están menos protegidos y 

expuestos al impacto de los procesos del oleaje y marea de tormentas. Sin embargo, la mayoría de los sitios son muy 

vulnerables a las inundaciones fluviales, tanto en la zona costera del Pacífico como del Golfo de México y Mar 

caribe. 

La construcción de edificios sobre la playa desencadena una serie de conflictos. Primero, al mencionar que 

las playas son dinámicas, se expone que no siempre estarán en el mismo sitio; en algunos casos, dependiendo de la 

temporada, la playa puede ser más o menos extensa en algunas zonas y al cambiar de temporada cambia también el 

lugar exacto donde se encontraba la mayor extensión de la playa. Ahora bien, las empresas hoteleras y de bienes 

raíces necesitan tener una mayor extensión de playa todo el año, no sólo durante una temporada, lo cual conlleva a la 

construcción de espigones o rompeolas que frenan el transporte litoral de sedimentos y así se asegura tener playas 

extensas todo el año. El problema surge cuando los sitios aledaños ya no pueden disponer de ese sedimento que 

llegaba a ellos cada temporada y su playa comienza a desaparecer y, pensando en una solución rápida, se construye 

otra estructura que frene la erosión en ese sitio. Entonces el problema ahora es de la siguiente playa, que presentará 

la misma erosión, resultado de las dos estructuras anteriores. De todo este tipo de problemáticas surge una zona 

como Mocambo y Boca del Río, en Veracruz, donde se construyeron escolleras cada pocos metros para frenar la 

erosión natural de un sitio, sin embargo la erosión se ha incrementado, los procesos de erosión-depósito han perdido 

su equilibrio y es un sitio vulnerable no sólo a erosión, sino a inundación y pérdida tanto de infraestructura como de 

hábitat. 
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De lo anterior, se puede afirmar que si una estructura costera como rompeolas, escolleras, espigones etc. se 

construye sin una serie de estudios a detalle y análisis estrictos, y sin considerar el efecto regional, seguramente se 

convertirá en un motivo de problema para la población costera y su infraestructura, pues la playa estará amenazada 

constantemente no por la incidencia de oleaje, sino por la pérdida de la playa que naturalmente se encontraba allí y 

que posteriormente, gracias a las estructuras de protección, se ha perdido debido al desequilibrio en el transporte de 

sedimentos. En este sentido, es importante hacer un recuento de la infraestructura con que se cuenta en los 

diferentes destinos para la protección de las playas, tales como escolleras, espigones y rompeolas, y evaluar su 

funcionamiento para tomar las acciones pertinentes. 

De acuerdo al Índice de Vulnerabilidad Costera que consideró tres variables geológicas (geomorfología, 

topografía de playa y tasa de erosión) y tres variables oceanográficas (elevación del nivel del mar, altura significativa 

del oleaje y rango mareal), los sitios de Veracruz, Cancún y la Riviera Maya son los más vulnerables por encontrarse 

en zonas bajas y planas, mientras que los menos vulnerables son Huatulco, Acapulco y Nuevo Vallarta que por estar 

en bahías están más protegidas. En el caso de Mazatlán y Los Cabos, su vulnerabilidad es alta por tener playas más 

expuestas al oleaje. En el caso de Ixtapa y Puerto Vallarta su vulnerabilidad es media debido a que están expuestas al 

oleaje a pesar de estar en bahías. 

Los destinos turísticos que presentaron las mayores tasas de erosión promedio anual, son Cancún (5.86 

m/año), Riviera Maya (1.22 m/año) y Mazatlán (1.08 m/año) por ser zonas bajas y planas con mayor impacto del 

oleaje. Los destinos donde se registraron sitios con menor tasa de erosión fueron Veracruz (0.32 m/año), Huatulco 

(0.41 m/año) y Acapulco (0.42 m/año) por la protección que ofrecen sus bahías. En el caso de Huatulco, el hecho 

de que la principal infraestructura turística se encuentre fuera de la zona de playas, en sitios de mayor altura, permite 

una menor vulnerabilidad ante el impacto de la erosión costera y las mareas de tormenta en escenarios de cambio 

climático. El resto de los destinos registraron sitios con tasas de erosión de alrededor de 0.5 m/año. Con respecto al 

proceso de acreción (acumulación), los destinos con sitios de mayor acumulación, fueron Nuevo Vallarta, Puerto 

Vallarta y Los Cabos (hasta con 2 m/año) debido al aporte de sedimentos de los ríos principalmente. 

Los resultados indicaron que la vulnerabilidad frente al efecto de inundación por marea de tormentas es muy 

alta en casi todos los destinos turísticos, excepto Veracruz y Acapulco que presentan valores en el intervalo de alta 

vulnerabilidad porque en estos sitios se registraron menores amplitudes de mareas. Por otro lado, Cancún es el sito 

con el mayor número de servicios afectados por marea de tormenta (1200 establecimientos de servicio turístico) 

debido a que el crecimiento de este destino turístico se realizó sobre las zonas de playa, dunas costeras, zonas de 

manglar, sistemas lagunares de geomorfología plana en zonas bajas. 

Las inundaciones fluviales son muy altas en todos los destinos turísticos por la presencia de algún río o 

arroyo con caudales que supera los 100 m3/s, cuyos cauces son proclives a desbordarse e inundar sus riberas y 

afectar así áreas urbanas o infraestructura turística. 

Los resultados del Índice de Vulnerabilidad Física mostraron que la vulnerabilidad de los destinos fluctúa 

entre los intervalos de alta y muy alta vulnerabilidad. Los destinos turísticos de Acapulco, Nuevo Vallarta y Huatulco 
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mostraron una vulnerabilidad alta, resultado de la morfología de sus playas, que hacen que tenga una vulnerabilidad 

baja ante la elevación del nivel del mar y el oleaje, pero con una vulnerabilidad muy alta frente a las mareas de 

tormenta y a la inundación fluvial. En el resto de los destinos, los valores fueron de muy alta vulnerabilidad, por ser 

áreas con una morfología de sus playas de baja altura, pendientes suaves y expuestas a los fenómenos de oleaje, que 

las hacen altamente vulnerables a la erosión e inundación por el aumento del nivel del mar, a la inundación por marea 

de tormenta o inundación fluvial por lluvias extremas 

A partir de los valores considerados en la construcción del Índice de Vulnerabilidad Social, mediante el cual 

se evaluó cada uno de los destinos turísticos del estudio, se encontró que de los 12 municipios, 3 se ubicaron en la 

categoría de vulnerables: Boca del Río, Veracruz, con un valor de 0.38, Puerto Vallarta, Jalisco con un valor de 0.46 y 

Veracruz, Veracruz con un valor de 0.50. Como poco vulnerables se clasificaron los 9 municipios restantes. El 

destino turístico más vulnerable fue Veracruz. 

Las características físicas y sociales de las costas mexicanas hacen muy compleja la construcción de 

capacidades para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, no obstante se cuenta con avances en 

instrumentos de gestión ambiental e infraestructura costera que son importantes de considerar y evaluar su 

efectividad para las propuestas de adaptación. 

Cada uno de los municipios en los que se localizan los destinos turísticos del estudio requiere diseñar e 

implementar medidas de adaptación ante el cambio climático, a fin de disminuir su vulnerabilidad social, en especial 

del sector turismo. Para ello es necesario poner énfasis en los aspectos relacionados con aquellos indicadores que 

representan mayores áreas de oportunidad, y acudir a las propuestas de medidas de adaptación del sector turismo 

resultado de este estudio. Como ya se mencionó, estas propuestas fueron elaboradas bajo el principio de prevención, 

en un contexto de cambio climático y gestión integral de riesgo, considerando las particularidades ambientales, 

sociales, económicas e institucionales de cada uno de los municipios objeto de análisis.  

Se trata de que los municipios cuenten con elementos para articular y orientar los instrumentos normativos 

de política pública y las acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia y fortalecer las 

capacidades de adaptación de la sociedad, atendiendo en este caso, de manera prioritaria al sector turismo. 

Por su parte, los sistemas de alerta temprana (SAT) son un elemento principal en la gestión del riesgo y la 

prevención de desastres. En México existen SAT para ciclones, pero aún se requiere estructurar esquemas de 

prevención de esta naturaleza para otro tipo de fenómenos meteorológicos como heladas, lluvias torrenciales y ondas 

de calor. 

El diseño y la implementación de un SAT para los turistas es un reto, ya que es poco frecuente que ellos 

estén familiarizados con los peligros de las zonas que visitan, por lo que es importante que conozcan las medidas de 

prevención ante posibles afectaciones. Como cualquier sistema, el SAT para turismo deberá perfeccionarse con el 

tiempo, por lo que requiere contemplar mecanismos para su evaluación, y así generar retroalimentación de manera 

constante. Una amenaza a considerar específicamente para el sector turismo, es la llamada onda de calor, que es 
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frecuente en las zonas de playa. El desconocimiento sobre sus efectos repercute en un alto riesgo para las personas 

expuestas. 

El manejo de información para turistas, así como para prestadores de servicios turísticos es muy importante, 

ya que bajo un contexto de cambio climático, las condiciones de peligro pueden ser más recurrentes. A partir de esta 

información se requiere crear una cultura de prevención. 

Las medidas ante el cambio climático pueden considerarse como reactivas o de respuesta automática ante los 

impactos, o bien, preventivas o de respuesta planificada, creando instrumentos como son las políticas y programas 

con acciones a corto, mediano y largo plazo que tengan mejores posibilidades de éxito ante los efectos más dañinos 

sobre los sectores y regiones más vulnerables. Además de que es más económica una acción preventiva que las 

acciones ante una emergencia, puesto que una de las restricciones para adoptar medidas de adaptación ante cambio 

climático es el costo de las acciones. 

Las acciones de adaptación plantean importantes retos de integración y coordinación de disciplinas, 

instituciones y grupos de expertos que deben de tomar en cuenta los aspectos del cambio climático en la seguridad 

alimentaria, condiciones de pobreza y desigualdad social, así como otros factores que pueden condicionar la 

capacidad de adaptación tales como la gobernabilidad, las características demográficas y culturales. 

 

II. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones del presente estudio son de índole diversa, por lo que se agruparon en cuatro rubros: 

1) las que tienen un carácter general; 2) las relacionadas con aspectos físicos; 3) las relacionadas con el marco jurídico 

e institucional, y 4) las medidas de adaptación propuestas como resultado de los talleres participativos. 

Las estrategias de adaptación al cambio climático deben de responder ante situaciones de emergencia, pero 

sobre todo deben tener un carácter preventivo para la construcción paulatina de capacidades de adaptación, siendo 

fundamental que los sectores involucrados tengan una participación directa, considerando las necesidades específicas 

y los recursos con los que cuentan, además de incluir a la sociedad en general considerando niños, jóvenes y adultos 

en acciones concretas de comunicación apropiada y capacitación sobre la dinámica de los fenómenos 

hidrometeorológicos, sus amenazas, riesgos presentes y previsibles, para consolidar su participación en el diseño de 

acciones preventivas y correctivas. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Actualizar permanentemente la información y estudios realizados en temas de cambio climático. 

 Crear mecanismos de colaboración entre los sectores académico y turístico en trabajos de investigación sobre 

adaptación al cambio climático, prevención integral de riesgos, desarrollo tecnológico, ecoturismo, desarrollo 
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sustentable y capacitación sobre aspectos de prevención, mejora ambiental y actividad empresarial, con la 

finalidad de fortalecer las actividades de los propios empresarios relacionados con el sector turismo. 

 Incrementar los recursos destinados a la capacitación de las autoridades y voluntarios de Protección Civil; y 

formar cuadros de especialistas capaces de brindar asistencia técnica adecuada en la materia; ello a través del 

fortalecimiento de vínculos entre las autoridades y las instituciones académicas, ya que la gestión integral del 

riesgo relacionado con el cambio climático y la variabilidad climática, además de ser un tema transversal, es 

multi e interdisciplinario.  

 Implementar acciones de intercambio de información para que el municipio retroalimente a los otros niveles de 

gobierno, estatal y federal, para considerar la experiencia local en la identificación, viabilidades y limitaciones en 

materia de adaptación al cambio climático y gestión integral de riesgos, lo cual contribuirá a reducir la 

vulnerabilidad local, institucional, social y económica. 

 Fortalecer el empoderamiento de las autoridades municipales y de los distintos sectores implicados en la toma 

de decisiones con enfoque de cambio climático y protección civil, proyectadas a largo plazo, a fin de garantizar 

la corresponsabilidad en materia de prevención y respuesta ante el cambio climático.  

 Realizar las acciones de seguimiento a los Programas de Adaptación al Cambio Climático para garantizar su 

éxito, entre ellas: revisiones periódicas de las medidas establecidas, ya que la adaptación es un proceso de 

aprendizaje dinámico  

 Vinculación de las estrategias locales con  políticas y planes de desarrollo a nivel, municipal, estatal, y federal 

 Fortalecer capacidades institucionales, sociales y sectoriales como elemento importante en la construcción de 

procesos de prevención, adaptación y resiliencia. 

 Fomentar la participación corresponsable y dinámica de todos los sectores: social, privado, académico y público 

en materia de gestión integral del riesgo y adaptación al cambio climático. Relacionados con las actividades 

turísticas 

RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS FÍSICOS 

 Hacer estudios integrales de los destinos presentados, considerando el concepto de “celda litoral”, es decir, 

estudios que contemplen tanto la fuente del material sedimentario (arena), así como el sitio de depósito final del 

proceso de transporte litoral (cañón, duna, playa, etc.), y de esta manera cualquier construcción o modificación 

que se desee realizar en la zona costera será evaluado de acuerdo a su grado de intervención en el transporte 

litoral y su potencial de afectación a obras corriente abajo. 

 Elaborar un programa de manejo integral de la zona costera turística,  que podría extenderse a toda la zona 

costera nacional, que ordene el desarrollo socio-económico de las costas y la protección de los ecosistemas, 

zonas urbanizadas y turísticas. 

 Crear un programa de monitoreo de condiciones meteorológicas, topográficas, y geológicas permanente  de las 

diferentes playas para evaluar los cambios en los procesos de erosión-acreción, y en su caso tomar las acciones 

pertinentes. 
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 Evaluar el funcionamiento de las diferentes obras civiles que existen en la zona litoral (espigones, muelles, 

escolleras) para valorar  su efecto negativo o positivo en los procesos de erosión-acreción, y en su caso retirar 

aquellos que no funcionen. 

 La construcción de obras civiles de infraestructura turística o municipal, de protección o de desarrollo, deben 

contar con estudios de modelación oceanográfica para analizar sus efectos en los procesos de erosión- 

acumulación. 

 Los desarrollos turísticos deben de estar retirados de las zonas de playa para prevenir impactos directos de los 

fenómenos hidrometeorológicos, e interferir lo menos posible en los procesos naturales de erosión-acreción. 

Para ello se debe reubicar los asentamientos o infraestructura turística que se encuentren en zonas vulnerables, y 

no autorizar nuevos desarrollos o infraestructura en estas zonas.  

 Restaurar y conservar ecosistemas que constituyen barreras naturales (dunas costeras, humedales, manglares, 

arrecifes, playas, etc.,)  que amortiguan los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos. 

 Crear un sistema de información geográfica de riesgos y vulnerabilidad costera a nivel nacional y de dominio 

público. 
  

 

RECOMENDACIONES RELATIVAS AL MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL: 

 Basar la toma de decisiones en los instrumentos de planeación territorial, ordenamiento ecológico y gestión 

integral de riesgos. 

 Actualizar el atlas nacional de riesgos, así como elaborar o actualizar los atlas de riesgos estatales y municipales. 

 Actualizar o desarrollar el marco jurídico estatal y municipal sobre desarrollo urbano y ordenamiento territorial 

a partir de la información contenida en el atlas de riesgos. En particular leyes y reglamentos de desarrollo 

urbano, leyes y reglamentos de fraccionamientos, planes o programa de desarrollo urbano, planes de 

ordenamiento territorial, leyes y reglamentos de construcción, entre otros. 

 Elaborar o actualizar la reglamentación sobre uso del suelo orientada a la prevención y reducción de riesgos y 

garantizar que los instrumentos asociados al cambio de uso de suelo consideren la información del atlas de 

riesgos en la autorización respecto de la aptitud para el desarrollo de infraestructura urbana y turística. 

 Identificar e inventariar los suelos aptos para constituir reservas territoriales para la población de menores 

ingresos. 

 Identificar los asentamientos humanos irregulares establecidos en zonas de riesgo, proceder a su reubicación y 

desarrollar una estrategia para el monitoreo que evite nuevos asentamientos en dichas zonas. 

 Elaborar los ordenamientos ecológicos locales a partir de las consideraciones de los ordenamientos ecológicos 

regionales y estatales. 

 Modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de sujetar las evaluaciones 

de impacto ambiental, así como la autorización de proyectos, al análisis de la información contenida en los atlas 

de riesgos. 
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 Trabajar en la coordinación institucional y formación de cuadros especializados en materia de adaptación al 

cambio climático. 

 Elaborar el Programa de Adaptación Climática de cada municipio para evaluar la vulnerabilidad actual e 

identificar medidas de adaptación para privilegiar las acciones de prevención de riesgos asociados a fenómenos 

hidrometeorológicos, y dejar en segundo plano la actuación reactiva. 

 Actualizar el Programa Municipal de Protección Civil, considerando las líneas generales que establezca el 

Programa Nacional y las etapas de la gestión integral de riesgos, así como la información del atlas de riesgos.  

 Elaborar o actualizar el plan de contingencias en materia de protección civil.  

 Realizar convenios de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, a fin de lograr la capacitación y  

equipamiento de los municipios en materia de protección civil y prevención de riesgos. 

 Incorporar contenidos temáticos de protección civil en todos los niveles educativos públicos considerándola 

como asignatura obligatoria. 

 Modificar la hacienda pública estatal y municipal para contar con mecanismos de financiamiento y 

aseguramiento para hacer frente a los retos planteados por el cambio climático. 

 Mejorar el proceso de seguimiento, vigilancia y cumplimento de los lineamientos establecidos en los 

ordenamientos ecológicos territoriales decretados, de tal forma que se puedan obtener los beneficios esperados 

de una planificación participativa del uso del suelo en las diferentes escalas territoriales. Diseñar una estrategia 

de comunicación y educación que involucre a la sociedad y consolide su participación en el diseño de acciones 

preventivas y correctivas ante fenómenos hidrometeorológicos y gestión integral del riesgo. 

 Cumplir con la normatividad en materia de prevención de riesgos, e implementar un sistema de alerta temprana 

que faculte a los tomadores de decisiones, individuos y comunidades que enfrentan una amenaza, a actuar con 

suficiente tiempo y de manera adecuada. 

 Elaborar e instrumentar el Ordenamiento Turístico del Territorio, como instrumento de la política pública en 

materia de turismo con un enfoque social, ambiental y territorial, cuya finalidad sea conocer e inducir el uso de 

suelo y las actividades productivas, a fin de lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos 

turísticos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio ambiente y 

asentamientos humanos. Lo anterior implica la consideración de los atlas de riesgos y el ordenamiento ecológico 

del territorio. 

 Promover la realización de Ordenamientos Regionales Ecológicos y Turísticos,  lo que permitirá facilitar el 

desarrollo de la región y el fortalecimiento del sector, considerando el contexto local, en concordancia con la 

protección, conservación y restauración de los recursos naturales que incrementan el valor turístico de la región. 

Estos ordenamientos podrán asumirse a través de convenios de coordinación entre las autoridades estatales y 

municipales en los que se defina su implementación y verificación de su cumplimiento. 

 Integrar el Atlas Turístico de México, que identifica todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan 

constituirse en atractivos turísticos nacionales, a partir de la información contenida en los atlas de riesgo, a fin 

de evitar la promoción y desarrollo de infraestructura turística costera en zonas vulnerables. 
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 Impulsar el turismo sustentable basado en el uso óptimo de los recursos naturales que asegure el desarrollo de 

las actividades económicas viables, que reporten beneficios socioeconómicos, para lo cual es fundamental  

considerar la planeación territorial, la gestión integral de riesgos y el ordenamiento ecológico del territorio. 

RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE ANÁLISIS 

DE LAS PROPUESTAS DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN CADA DESTINO: 

a. Acapulco: 

o Legislar en materia de facultades municipales para tener un mayor grado de actuación. 

o Crear mecanismos para promover la contratación de seguros contra riesgos del sector hotelero. 

o Crear la Secretaría de Protección Civil. 

o Considerar la opinión del municipio por parte de las autoridades federales responsables de 

autorizaciones que involucren zonas de riesgo. 

o Proponer a la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO), el incremento de recursos y 

fondos orientados a la adaptación al cambio climático y gestión integral de riesgos. 

b. Riviera Maya (Tulúm, Solidaridad y Benito Juárez): 

o Establecer redes eléctricas y telefónicas resistentes a vientos extremos, y ver la factibilidad de 

establecer redes de comunicación subterráneas. 

o Instalar mareógrafos y estaciones meteorológicas en la zona costera para contar con registros para 

estadística climatológica de la Comisión Nacional del Agua orientados a la prevención de riesgos. 

o Reglamentar en el ámbito local o promover la creación de una norma oficial mexicana sobre  el 

cuidado y manejo de los cenotes. 

c. Los Cabos: 

o Optimizar la tecnología aplicada a los rellenos sanitarios. 

o Hacer más eficiente la capacidad de gestión municipal en la obtención de fondos para actividades de 

difusión en materia de adaptación y prevención de riesgos. 

o Realizar un estudio de dinámica costera para evaluar el efecto de la erosión/depósito de los 

principales puntos que requieren modificaciones o correcciones estructurales en municipio de Los 

Cabos. 

o Diseñar y publicar en la web la página de Protección Civil, como medida de modernización 

tecnológica. 

o Monitorear y retroalimentar el sistema de información geográfica con toda aquella información 

relevante para fortalecer la prevención y capacidad de respuesta de protección civil. 

d. Puerto Vallarta: 

o Realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo el retiro de la infraestructura costera en riesgo, 

previa realización de los estudios necesarios. 

o Realizar obras de conservación de suelos. 
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o Promover la separación y reciclaje de basura. 

o Promover esquemas que incentiven el ahorro del recurso hídrico. 

e. Nuevo Vallarta (Bahía de Banderas, Nayarit): 

o Crear las Direcciones de Medio Ambiente y Ecología. 

o Crear  el Servicio Civil de Carrera Municipal y Estatal en materia de Protección Civil y Ambiente. 

o Crear  la figura del Extensionista Ambiental en el Ayuntamiento en Servicios de Educación y 

Vigilancia. 

o Legislar respecto a productos cosméticos usados por bañistas, contaminantes y dañinos a la biota 

marina. 

f. Mazatlán: 

o Proponer la creación de un impuesto específico para generar recursos para Protección Civil. 

o Construir obras protegidas contra accesos pluviales. 

o Mejorar los equipos de Protección Civil. 

o Construir una planta recicladora. 

o Colocar un muro de contención en el arroyo de Jabalíes, por ser la zona con más riesgo de 

inundación. 

g. Veracruz (Boca del Río y Veracruz): 

o Ampliar los alcances de los atlas de riesgo y mantenerlo actualizado (municipio de Boca del Río). 

o Reglamentar la instalación de cableado subterráneo (municipios de Boca del Río y Veracruz). 

o Instalar muros de contención de cauces para evitar desbordamientos (municipio de Boca del Río). 

o Reglamentar el manejo integral de residuos sólidos: recolección, traslado, tratamiento, y disposición 

final (municipio de Boca del Río). 

o Modernizar las plantas de reciclaje de residuos (municipio de Boca del Río). 

o Llevar a cabo la capacitación en el uso del instrumento en materia de alerta temprana, monitoreo, 

medición, etc. (municipio de Boca del Río). 

o Realizar el dragado constante de ríos para disminuir las inundaciones (municipio de Boca del Río). 

o Incentivar y promover la captación de agua pluvial y su uso (municipio de Veracruz). 

o Alinear las políticas públicas con el manejo de cuencas (municipio de Veracruz). 

o Instrumentar un sistema de saneamiento para el municipio (municipio de Veracruz). 

o Llevar a cabo la operación de las plantas de tratamiento de aguas a nivel de cuenca y zona urbana 

(municipio de Veracruz). 

o Reglamentar el manejo de residuos y desarrollar la infraestructura adecuada que involucre la 

articulación de esfuerzos de la sociedad civil y las empresas (municipio de Veracruz). 

h. Ixtapa (Zihuatanejo): 

o Realizar el resguardo de las zonas desalojadas. 
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o Llevar a cabo el desarrollo de ecotecnias. 

o Crear el Programa Municipal de Educación y Comunicación Ambiental (PMCA). 

i. Huatulco: 

o Promover la creación de un Centro Integral de Manejo de Residuos. 

o Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre educación e información ambiental 

(separación y manejo de residuos). 

o Evitar los incendios forestales. 

o Incentivar el reciclaje, respeto a la flora y fauna, la reforestación, etc. 
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