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Síntesis 

Según las previsiones actuales, es probable que el calentamiento 
global supere los 2,8 °C a finales de este siglo. Esto hace 
necesarias medidas de adaptación sustanciales para asegurar 

una base amplia para la provisión de medios de vida y la conservación 
de la biodiversidad. Si bien predomina la implementación de 
esfuerzos de adaptación tecnocráticos y de arriba hacia abajo, las 
deficiencias de adaptación relacionadas de naturaleza 
socioeconómica y ecológica son cada vez más evidentes. La 
adaptación basada en la comunidad (ABC), con su enfoque 
participativo, inclusivo y ascendente basado en las necesidades, ofrece 
una alternativa prometedora y poderosa. Este artículo utiliza un 
enfoque de revisión bibliográfica semisistémica para examinar la 
literatura actual e identificar los temas centrales de la ABC. La 
vinculación de la comunalidad, la localidad, la multidimensionalidad, 
los desequilibrios de poder, el potencial transformador, la localización, 
la tríada de métricas de adaptación y la adaptación basada en la 
naturaleza con las correspondientes acciones potenciales para 
implementaciones prácticas proporciona una conceptualización más 
holística y amplía los horizontes para un mayor aprendizaje, 
investigación y mejores aplicaciones. 
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Introducción 
Las consecuencias negativas del calentamiento global son significativas, especialmente en los países del Sur Global. 

Estas seguirán aumentando en escala y acelerando su aparición con el tiempo, ya que la temperatura media global está 
en camino de aumentar más de 2,8 °C en las próximas décadas. Las consecuencias ecológicas incluyen irregularidades 
crecientes en los patrones de lluvia, sequías más frecuentes y tormentas intensas, así como un aumento general del nivel 
del mar. Esto afectará a la producción agrícola, la salud, las condiciones de vida y las actividades económicas, al tiempo 
que exacerbará las tensiones y conflictos sociales existentes y provocará otros nuevos [1], ejerciendo presión sobre las 
capacidades productivas de las comunidades. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) aboga por una forma holística e integrada de adaptación para hacer frente a los factores sociales, económicos y 
ecológicos que rodean el desafío del cambio climático. En resumen, el Grupo de Trabajo II del IPCC (2022) señala que 
«las pruebas científicas acumuladas son inequívocas: el cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y 
la salud del planeta. Cualquier retraso adicional en la acción global anticipatoria concertada sobre la adaptación y la 
mitigación hará que se pierda una breve y rápidamente cerrada ventana de oportunidad para asegurar un futuro 
habitable y sostenible para todos» [1]. La alarmante realidad es que, incluso si las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la deforestación, que son los principales conductores del cambio climático, se detuvieran de inmediato, 
la inercia del sistema climático conduciría a un calentamiento global continuo durante las próximas décadas [1,2,3,4]. 
Por lo tanto, la adaptación a los efectos negativos es necesaria hoy, y lo será cada vez más en el futuro. 

El pasado ha demostrado que los enfoques tecnocráticos y de arriba abajo, en los que los procesos de toma de 
decisiones sobre las soluciones de adaptación se producen principalmente desde fuera de la comunidad local o a través 
de unos pocos de sus actores con poder de decisión, a menudo no satisfacen las necesidades de los afectados y corren 
el riesgo de conducir a deficiencias sociales, económicas, políticas y ecológicas [5,6]. Dependiendo del contexto, esto 
puede deberse a diversas razones. A menudo, es el poder epistémico y de toma de decisiones de los donantes el que 
domina sobre términos clave, como la forma en que se definen las actividades como exitosas, lo que, en muchos casos, 
no refleja los objetivos de los diversos y diferentes miembros de una comunidad. Además, se descuida con frecuencia la 
integración genuina de los conocimientos locales específicos del contexto, así como la reticencia a involucrar a los 
afectados como socios en igualdad de condiciones, todo lo cual pone en peligro la sostenibilidad de las acciones. Un 
ejemplo notable de un proyecto fallido de adaptación al cambio climático impuesto desde arriba es la construcción de 
presas en Bangladesh. Las presas, que pretendían proteger a las comunidades de los ciclones y las mareas de tormenta, 
crearon inadvertidamente una falsa sensación de seguridad. Esto llevó al desarrollo y la construcción de infraestructuras 
y viviendas en zonas vulnerables. Cuando se produjeron inundaciones extremas en un momento posterior, que 
provocaron la inundación de las presas, se infligieron graves daños y se perdieron vidas humanas [7]. De manera 
similar, la construcción de diques en Kiribati/Oceanía para combatir el aumento del nivel del mar ejemplifica otro 
proyecto fallido de arriba hacia abajo. Si bien las estructuras se diseñaron para proteger las regiones costeras, en última 
instancia causaron una erosión severa en otras partes de la costa, lo que exacerbó la vulnerabilidad de las comunidades 
locales [8]. Una consecuencia de tales experiencias es la comprensión cada vez más reconocida de la necesidad de 
centrar el enfoque de la adaptación al cambio climático en torno a los requisitos y necesidades locales de los habitantes 
de las regiones en cuestión. El enfoque de adaptación basada en la comunidad (ABC) al cambio climático conceptualiza 
la adaptación esencialmente como un proceso social que se origina en las necesidades, capacidades y valores de las 
personas principalmente preocupadas por un desafío climático específico [6,9,10]. De aquí que los desafíos se definan 
de abajo hacia arriba [11] y las acciones se impulsen desde las bases [12], mientras se opera de manera 
transdisciplinaria [13], incluyendo a tantas personas consternadas como sea posible y a las diversas partes interesadas en 
el proceso. La ABC se conceptualiza como un enfoque inclusivo, participativo, deliberado y holístico [13,14]. Los 

             
                                               LAGJS/Ensayos/DS (E0216) marzo 2025/T. Selje et al2



 

enfoques de ABC suelen estar estrechamente vinculados a soluciones de adaptación basadas en la naturaleza, ya que en 
muchas zonas del Sur Global existe una estrecha conexión entre las personas y los ecosistemas, y la resilencia de los 
ecosistemas va de la mano de la resilencia de las comunidades. Por lo tanto, los enfoques inclusivos respetan 
simultáneamente la identidad cultural de los miembros de la comunidad, promueven el desarrollo económico y 
contribuyen a la conservación de los recursos naturales. Al utilizar las interacciones históricas de las comunidades con 
la naturaleza, la ABC garantiza que sus intervenciones, como la restauración de los ecosistemas o la agricultura 
sostenible, sean específicas para cada contexto y culturalmente relevantes. 

Un concepto teórico influyente en la literatura de ABC, así como más ampliamente en la adaptación al cambio 
climático, es la tríada de métricas de adaptación para medir el éxito de las acciones. Se introdujo inicialmente con la 
premisa de que la adaptación no solo está determinada por la vulnerabilidad y la resilencia, sino también por las 
capacidades de las personas de interés y sus entornos [1,15]. La resilencia se refiere al mecanismo de recuperación y 
rebote ante la adversidad, el estrés o los desafíos significativos para mantener o recuperar la funcionalidad y el bienestar. 
Es originalmente un concepto de la ecología de sistemas aplicado a las formas sociales. La reducción de la 
vulnerabilidad se refiere al proceso de disminuir la susceptibilidad al daño de eventos adversos mediante la 
anticipación, el afrontamiento, la resistencia y la recuperación a través de una planificación proactiva. Ser vulnerable 
tiene un componente geográfico, por ejemplo, vivir cerca del ecuador, y un componente social, por ejemplo, verse 
afectado por las consecuencias de la colonialidad. La capacidad de adaptación es la habilidad de ajustarse a posibles 
daños, aprovechar oportunidades y responder a cambios o incertidumbres de manera efectiva. Implica flexibilidad, 
aprendizaje y la implementación de estrategias para gestionar y hacer frente a amenazas y condiciones cambiantes. Este 
componente es relevante en relación con el desarrollo desigual y las posibilidades de adaptación a los desafíos 
climáticos desde una perspectiva global, ya que mayores recursos y capacidades financieras y tecnológicas conducen a 
mayores capacidades de adaptación, que son mayores en el Norte Global en comparación con el Sur Global, 
exacerbando así las desigualdades y disparidades globales existentes. Todos los componentes de la tríada forman un 
todo orgánico en el que interactúan y se superponen. Se relacionan con individuos, comunidades y sistemas y se 
aplican en diversos campos como la psicología, la sociología, la economía, la salud pública, los estudios 
medioambientales y la agricultura. 

Las primeras medidas de adaptación al cambio climático se derivan de la reducción del riesgo de desastres [16], el 
desarrollo sostenible y la gestión de los recursos naturales (basada en la comunidad) [17]. Las implementaciones 
prácticas del enfoque se han aplicado en regiones rurales del Sur Global, con énfasis en las islas del Pacífico [12], 
mientras que los proyectos urbanos [18,19,20,21,22,23] y las iniciativas en el Norte Global [24,25,26] son menos 
comunes. Abarca una variedad de actividades en los campos de la diversificación de los medios de vida, el desarrollo 
de capacidades, la gestión de recursos, las microfinanzas, los seguros, las infraestructuras y la integridad de los 
ecosistemas [27]. Lo ideal es que participe una amplia gama de partes interesadas, entre las que se incluyen donantes, 
instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales, empresas privadas, 
organizaciones de base y comunitarias y, lo que es más importante, las personas que son motivo de preocupación 
[11,28,29]. El valor de poner énfasis en los procesos sociales y comunitarios durante la implementación de las acciones 
de adaptación ha sido ilustrado en varias publicaciones, como en el estudio de McNamara et al. [12], que muestra que 
los proyectos evaluados guiados principalmente por la comunidad tuvieron más impacto que otros que no lo fueron. 
Este fue el caso del proyecto «Yumi redi long klamet jenis» en la isla de Tanna, Vanuatu, que tenía como objetivo 
aumentar la concienciación sobre el cambio climático y las cuestiones de género y desarrollar capacidades con un plan 
de acción de adaptación, al tiempo que se implementaban prácticas agrícolas resilientes al clima y de seguridad 
alimentaria, conservación solar de alimentos y gestión de recursos hídricos [13]. Otro ejemplo es el proyecto de 
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construcción con bambú en Filipinas, en el que se formó a miembros de la comunidad en arquitectura resiliente al 
clima con madera de bambú, a través de la cual se adquirieron habilidades para fomentar la mejora de los medios de 
vida a largo plazo [30]. Una intervención de ABC puede implicar la creación de una organización comunitaria (OC) o 
trabajar a través de las estructuras de una entidad comunitaria ya existente que tenga una función de asignación, control 
y representación [29,31,32]. 

En los últimos diez años, se han presentado doce publicaciones que ofrecen una revisión o visión general de estudios o 
evaluaciones de proyectos en ABC [6,12,14,27,33,34,35,36,37,38,39,40]. Se centran en los logros y desafíos de este 
enfoque y sugieren puntos de optimización y características de evaluación del éxito. En general, muestran diferentes 
ideas y trayectorias sobre cómo mejorar la implementación del ABC. 

Kirkby et al. [6] abordaron la compleja naturaleza de la ABC sintetizando diferentes desafíos. Una cuestión clave que se 
aborda es la relación matizada entre la pobreza y la métrica de la vulnerabilidad, señalando que la pobreza no puede 
equipararse a la vulnerabilidad, lo que complica las evaluaciones y las intervenciones. Además, hacen hincapié en los 
solapamientos entre la adaptación y el desarrollo de manera multidimensional y la complicación que esto supone para 
la financiación y la integración en los marcos de desarrollo. Los autores concluyen que el compromiso comunitario 
participativo genuino es un desafío dados los desequilibrios de poder existentes. Los mecanismos de financiación a 
menudo favorecen los enfoques descendentes, lo que pone de relieve la necesidad de modelos de financiación 
impulsados por la comunidad y la consideración de áreas políticas más elevadas. La colaboración transdisciplinaria es 
esencial para la ABC, ya que el cambio climático afecta a muchas áreas diferentes de la vida y, por lo tanto, crea 
desafíos complejos y multifacéticos. Por lo tanto, Kirkby et al. [6] abogan por un diálogo integral y la comprensión entre 
diferentes disciplinas en la aplicación de medidas de ABC. 

Centrándose en los informes de evaluación de proyectos que abarcan desde 2006 hasta 2016, Piggot-McKellar et al. 
[37] analizan los aspectos prácticos de la aplicación del enfoque. Investigan las barreras comunes para el éxito de los 
proyectos de ABC y muestran que, en los trabajos revisados, los desafíos sociopolíticos fueron los más frecuentes (92 %), 
seguidos de las restricciones de recursos (84 %) y las dificultades relacionadas con los sistemas y procesos físicos (24 
%). Las barreras sociopolíticas abarcan cuestiones cognitivas y de comportamiento, estructuras gubernamentales y 
gobernanza, así como desequilibrios de poder. Las barreras de recursos incluyen la financiación de soluciones, el 
acceso a la información y la tecnología, los recursos humanos, el tiempo y los desafíos de infraestructura. Los autores 
enfatizan la necesidad de un seguimiento y una evaluación adecuados, accesibles y mejorados de los resultados de los 
proyectos de ABC para poder abordar y mejorar la eficacia, la equidad y la sostenibilidad de las intervenciones. 

En una evaluación de las iniciativas de adaptación comunitaria en las islas del Pacífico, McNamara et al. [12] abordaron 
la cuestión de si las actividades implementadas eran apropiadas, efectivas, equitativas, sostenibles y eficientes, y en qué 
medida. Como resultado general, sus análisis mostraron que las iniciativas financiadas localmente y las llevadas a cabo 
por organizaciones no gubernamentales (ONGs) eran las más propensas a alcanzar los criterios de ser comunitarias. Las 
iniciativas que se centraron en la concienciación sobre el cambio climático y las que integraron enfoques basados en los 
ecosistemas obtuvieron buenos resultados. Tras este análisis, se sugirieron puntos de influencia multidimensionales e 
interdependientes para futuras iniciativas de ABC que debían supervisarse durante la implementación: consentimiento 
local y derechos de propiedad, acceso compartido a las iniciativas y beneficios de las mismas, integración de las 
realidades locales y pensamiento sistémico y planificación proactiva a largo plazo.Shammin et al. [38] aclaran los 
desafíos encontrados al trabajar con ABC basándose en una encuesta realizada en varios países del Sur Global. A 
menudo, surgen limitaciones debido a la escasa construcción de relaciones durante la implementación del proyecto 
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debido a la falta de tiempo, el acceso insuficiente a la información y las herramientas de comunicación y la mala 
calidad de la infraestructura. Los autores explican la importancia de aplicar medidas eficaces de comunicación y 
difusión de información en los esfuerzos de ABC, así como los beneficios de implementar intervenciones multiescalares. 
Se subraya la necesidad de desarrollar el apoyo a la ABC en múltiples escalas para fomentar sinergias entre la 
infraestructura circundante y las soluciones comunitarias aplicadas, con el objetivo de reforzar las instituciones, políticas 
y normas de actuación necesarias. Aboga por la integración de la ABC en los planes nacionales de desarrollo y destaca 
las oportunidades que ofrecen las iniciativas de ABC para abordar los retos de desarrollo actuales. 

Shammin et al. [27] enfatizan el potencial innovador de los enfoques basados en la comunidad para mejorar la 
resilencia climática. Subraya la necesidad de estrategias integradas que no solo aborden el cambio climático, sino que 
también aborden cuestiones socioeconómicas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Los 
autores defienden la importancia de las iniciativas locales y el compromiso directo con las poblaciones vulnerables, con 
el apoyo de diversas partes interesadas, como organismos internacionales y gobiernos locales. El capítulo pretende 
desarrollar una visión integral de la adaptación basada en la comunidad sintetizando los enfoques del pasado con los 
avances contemporáneos en sostenibilidad, principios de resilencia y reducción del riesgo de desastres. 

La revisión sistemática del alcance de Nath [39] profundiza en la importancia de la toma de decisiones estructurada 
(SDM) en la ejecución de las medidas de ABC. El estudio identificó una serie de barreras en los ámbitos 
socioeconómico, político, cultural, económico, tecnológico y de infraestructuras, y explicó su importancia y dinámica 
en las diferentes etapas de implementación que pueden impedir el éxito de las iniciativas de ABC. Al igual que en las 
otras revisiones, Nath [39] analiza las barreras, los desafíos y los obstáculos, ofreciendo una mirada profunda a los 
procesos de toma de decisiones y abordando los desequilibrios de poder, las deficiencias de comunicación, las 
deficiencias en la transferencia de conocimientos y los desafíos de infraestructura. 

Chusnia y Nugroho [40] examinan las oportunidades y los desafíos del ABC centrándose en las intervenciones en 
Indonesia. Las oportunidades que identificaron en los proyectos de ABC abordados incluyen «proteger los ecosistemas 
locales, concienciar, crear resilencia, fomentar la innovación, crear empleo y acceder a financiación». Los desafíos 
incluyen «participación limitada de la comunidad, implicación del gobierno, problemas de jerarquía de liderazgo, 
lagunas normativas, seguimiento y evaluación deficientes, sostenibilidad de los programas y falta de instalaciones». 
Señalan que las oportunidades de las aplicaciones analizadas en Indonesia a menudo estaban relacionadas con el 
trabajo en entornos sostenibles y el desarrollo humano, mientras que los desafíos predominaban en las relaciones 
comunitarias y la sostenibilidad de los programas. 

Estas revisiones y panorámicas actuales del ABC proporcionan información valiosa sobre los retos prácticos y revelan 
varias áreas en las que se requiere más investigación crítica, elaboración y desarrollo teórico. En particular, las 
revisiones de Piggott-McKellar et al. [37] y Nath [39] se centran en la categorización de las barreras, como las 
limitaciones sociopolíticas y relacionadas con los recursos, pero la abstracción de estos hallazgos en un marco más 
amplio está pendiente. Las barreras no se sitúan en contextos sistémicos más amplios interrelacionados con factores 
sociales más generales. Un análisis sistemático puede respaldar el desarrollo de un marco sólido y equitativo que sea 
adaptable y aplicable a varias circunstancias contextuales en función de dónde y con qué objetivos operen los 
respectivos proyectos. 

Si bien las revisiones y los resúmenes destacan las limitaciones financieras y los problemas de gobernanza como 
barreras, en su mayoría no responden a la dinámica de poder subyacente y a las desigualdades históricas. Por ejemplo, 
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Shammin et al. [27,38], McNamara et al. [12] y Kirkby et al. [6] enfatizan la importancia del compromiso local sin 
explorar cómo la participación genuina está limitada por factores sistémicos. La complejidad del entorno en el que se 
produce el cambio climático y la adaptación no está representada de manera exhaustiva. 

Además, aunque algunos trabajos han puesto de relieve las barreras y dificultades de las iniciativas de ABC, se ha 
dedicado menos esfuerzo a cristalizar las acciones que han contribuido a la eficacia de las medidas y las condiciones 
que facilitaron estos logros. Aunque McNamara et al. [12] destacan en los proyectos descritos algunas actividades 
impactantes, el enfoque regional aún no permite un despliegue más amplio de estos hallazgos. Se necesita más 
investigación para utilizar este conocimiento también en implementaciones en otros contextos. 

Piggott-McKellar et al. [37] piden una mejor supervisión y evaluación, pero se necesitan marcos más amplios que 
permitan e integren procesos de aprendizaje adaptativo para la mejora continua y la escalabilidad. La claridad sobre 
qué factores y procesos deben ser objeto de seguimiento durante los proyectos y la medición de los indicadores de 
resultados que son útiles para el análisis permiten avanzar hacia esfuerzos de supervisión y evaluación planificados y 
reflexivos. 

Por último, las perspectivas de futuro que anticipan los retos y oportunidades futuros en ABC son limitadas en las 
revisiones y panorámicas descritas. Aunque Shammin et al. [38] y McNamara et al. [12] abogan por la planificación a 
largo plazo, existe una gran necesidad de explorar los impactos de las tecnologías emergentes, los posibles cambios 
sociopolíticos futuros y la evolución de las condiciones climáticas. También en este caso, la formulación de un marco 
conceptual facilitará un análisis más profundo para poder especificar qué aspectos y factores se verán influidos por las 
condiciones y tecnologías futuras. 

En resumen, las aportaciones de las doce revisiones y panorámicas sacan a la luz valiosas ideas en torno al concepto y 
el proceso del ABC en la actualidad. Al mismo tiempo, falta una consolidación del estado actual de los hallazgos que 
conduzca a cuestiones fundamentales y posibles acciones relacionadas para implementaciones prácticas, lo que 
requiere una abstracción teórica más profunda. El objetivo de este artículo es contribuir a este objetivo basándose en el 
trabajo anterior que sirve de transición al análisis. Al tratar de descubrir las cuestiones fundamentales de la ABC en la 
literatura actual y discutir su naturaleza teórica y sus implicaciones para el trabajo práctico, las preguntas de 
investigación que nos guían son: 

¿Qué cuestiones fundamentales de la ABC pueden identificarse y consolidarse en las contribuciones científicas 
pertinentes disponibles? ¿Qué medidas y acciones potenciales pueden derivarse de ellas para abordar las cuestiones 
fundamentales y aplicarlas en la práctica? 

Materiales y Métodos 
La selección de contribuciones científicas disponibles y relevantes se abordó mediante un procedimiento de revisión 
semisistémico. Este tipo de revisión de la literatura combina aspectos de los métodos de revisión narrativa sistemática y 
tradicional [41]. Para este estudio se eligió una metodología de revisión de la literatura semisistémica para identificar los 
temas centrales del discurso de la literatura y facilitar una revisión narrativa más profunda de las contribuciones. Este 
enfoque permite la consolidación de diversos estudios de múltiples disciplinas y prácticas exitosas, y sirve como una 
base sólida para la toma de decisiones informadas, al tiempo que se revelan las lagunas de la investigación y se tienen 
en cuenta las perspectivas específicas del contexto. Se utilizó un conjunto predefinido de criterios de inclusión y 
exclusión para seleccionar los estudios pertinentes, al tiempo que se pudo integrar cierto grado de flexibilidad y 
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exploración en el proceso de búsqueda, como el uso de múltiples bases de datos, literatura académica y gris. Se 
encontró una amplia gama de resultados al utilizar el término de búsqueda único «adaptación basada en la 
comunidad». Las estrategias cualitativas, como resumir y sintetizar los resultados de los estudios en forma narrativa, 
sirvieron para identificar patrones, temas y lagunas en un primer paso. En un segundo paso, se combinaron los 
resultados de la revisión sistemática y de la revisión narrativa para sentar las bases de la aparición de las cuestiones 
fundamentales de la ABC, esbozando el contenido y el proceso para su aplicación en la práctica. 
 
Se utilizaron tres motores de búsqueda académicos para examinar la literatura científica y gris desde 2013 hasta 2024: 
en primer lugar, la plataforma de aprendizaje de máquina Research Rabbit a través de Schematic Scholars, que produjo 
135 artículos y citas relacionados basados en Kirkby et al. [6]. En segundo lugar, la cadena de búsqueda de «adaptación 
basada en la comunidad», que arrojó 96 resultados en la base de datos Scopus. En tercer lugar, se utilizó la misma 
cadena de búsqueda con Google Académico, que arrojó 8900 resultados, ampliando la selección en contexto y 
asegurando que no se dejaran de lado artículos relevantes en cuanto al tema. El uso de tres motores de búsqueda amplió 
las fuentes y los resultados, lo que redujo el riesgo de perder contribuciones relevantes. La búsqueda se guió por el 
criterio de contenido de que la mera mención de ABC no condujera a la inclusión de un artículo, sino que este tuviera 
que contener una discusión de cualquier tipo de aspectos conceptuales o retratar un contenido sustancial sobre su 
implementación. Los artículos debían centrarse en ABC en lugar de utilizar el término como ejemplo, perspectiva o 
información de fondo. Esto se garantizó teniendo en cuenta únicamente los artículos con la expresión «adaptación 
basada en la comunidad» en sus títulos, así como descripciones de contenido o implementación en sus resúmenes. 
Además, se excluyeron aquellos artículos que ignoraban el desafío del cambio climático. Tras la consolidación y la 
eliminación de redundancias, el proceso de revisión dio como resultado 103 artículos. 

Resultados 
El análisis de los 103 artículos seleccionados arrojó temas y reflexiones recurrentes, a partir de los cuales se 

identificaron ocho cuestiones fundamentales: comunalidad, localidad, multidimensionalidad, desequilibrios de poder, 
potencial transformador, localización, tríada de métricas de adaptación y adaptación basada en la naturaleza. 

A continuación, se describen los temas centrales tal y como surgen de la literatura, ilustrados en la Tabla 1. A 
continuación, se describen en forma de tabla varias actividades de proceso asociadas que facilitan la implementación 
de un tema central en el trabajo del proyecto, en la Tabla 2. 

El tema de la comunalidad aspira a ir más allá de ver a la comunidad como un grupo de iguales puramente vinculado 
geoculturalmente, homogéneo, estático o monolítico. Muy al contrario, las comunidades son en su mayor parte fluidas, 
heterogéneas y complejas y se describen como contingentes espacio-temporalmente [42], como resultados de una 
compleja red de relaciones de poder [43], que operan en un paisaje sociopolítico [6] o como entidades polifacéticas a 
lo largo de una multitud de identidades construidas socialmente [13]. Considerar a las comunidades como unidades 
fijas conlleva el riesgo de ignorar las diferencias en diversos aspectos, cuando precisamente el reconocimiento de esas 
diferencias y la respuesta a ellas son cruciales para el éxito del proyecto [12,14,44,45]. Una autodefinición respaldada 
por la comunidad es clave para la apropiación local y conduce a un menor potencial de conflicto en la distribución de 
beneficios y cargas [12]. Soeters [46] propone, como intervención «desterritorializadora», empezar no desde las 
comunidades como noción, sino desde los recursos naturales existentes con los que se relacionan las personas. 
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Un segundo problema central recurrente es la Localidad de una acción de adaptación. Esto significa que las medidas de 
ABC abordan los problemas locales mediante y a través de la participación de la población local, y por lo tanto están 
basadas en el lugar, son específicas al contexto y están integradas en una cultura [18,33,35,42,47]. No obstante, la 
integración en agendas y programas políticos más amplios proporciona legitimidad, apoyo financiero y material y una 
perspectiva a largo plazo [24,48,49,50,51,52]. Las intervenciones de ABC a menudo no tienen éxito debido a desafíos 
relacionados con la cuestión de la localidad, como la apropiación de la medida por parte de actores externos con poder 
de decisión y la falta de un enfoque participativo [32,33,36,40,48,53]. Las estructuras sociales y político-económicas a 
veces dificultan las intervenciones cuando se requieren reformas nacionales de la tenencia de la tierra o proyectos de 
infraestructura intermunicipales. Se trata de medidas sobre las que la mayoría de la comunidad afectada a menudo no 
tiene influencia directa y que, por lo tanto, son difíciles de abordar como parte de una intervención. Esto subraya la 
importancia de integrar los proyectos en estructuras de gobernanza más amplias o a múltiples escalas [34,48]. Por otro 
lado, la intervención exclusivamente estatal corre el riesgo de aumentar la vulnerabilidad social [36]. 

Otra cuestión fundamental mencionada en la literatura es el carácter multidimensional del ABC, lo que implica que el 
problema del cambio climático y las medidas de adaptación que responden a él tienen múltiples facetas. No son 
desafíos independientes y separados que no se ven afectados por el espacio socioeconómico, medioambiental o de 
desarrollo más amplio [12,37,38,42,54]. Esto se refleja en el trabajo de Galvin [55] y Velempi [56], que consideran el 
ABC como histórico o político, así como en el de Kirkby et al. [6], Clarke et al. [13], Hung [57] y Phong [58], que lo 
describen, proponen o utilizan como transdisciplinario. McNamara y Buggy [14] enfatizan su potencial multisectorial, y 
Clarke et al. [13], Forsyth [33], Reid y Schipper [59], Mfitumukiza et al. [60] y Galvin [55] subrayan su naturaleza 
holística. Por lo tanto, el calentamiento global y sus consecuencias no pueden reducirse únicamente a su componente 
físico, sino que deben entenderse en sus diversas dimensiones, y lo mismo se aplica a la respuesta: las acciones de 
adaptación. La multidimensionalidad en este sentido refleja la naturaleza interconectada de los desafíos de adaptación, 
que abarcan los ámbitos ecológico, político, cultural, social y económico. Los proyectos de adaptación tienen que ir 
más allá de abordar un solo aspecto de la vulnerabilidad. 

Un cuarto problema central que surgió en el análisis de la literatura fue el desequilibrio de poder existente entre, dentro 
y a través de los grupos, ya sea dentro de una comunidad, entre comunidades vecinas o entre la comunidad a escala 
local, así como en las estructuras e instituciones a escala nacional o mundial [6,14,37,40,61]. Esta preocupación 
también se conoce como estructuras sociopolíticas y socioeconómicas como las causas fundamentales de la 
vulnerabilidad [14,27,54,60,62]. A veces, esto se enmarca positivamente como equidad [12], lo que conlleva el riesgo 
de excluir a los grupos menos poderosos en la toma de decisiones para una medida de adaptación cuando se lleva a 
cabo la selección de los actores. La literatura señala que ignorar la existencia de estos desequilibrios de poder puede 
obstaculizar los esfuerzos de adaptación y el éxito [14,37,39,47], mientras que al abordarlos, por ejemplo, a través de la 
igualdad de acceso y la propiedad comunitaria de los recursos y la tierra [63,64,65,66,67] o mediante la inclusión 
deliberada de ciertos grupos de interés en los procesos de toma de decisiones de los sistemas de gobernanza y 
financiación, se facilita la adopción de medidas de adaptación eficaces [68,69,70,71]. Se hace hincapié en la diversidad 
en el reparto del poder en función de las identidades socialmente construidas [34,53] de género [13,66,72,73,74,75], 
clase [64], raza [76], etnia [34], edad [77] y religión [75]. Para superar las desigualdades sociales existentes, deben 
respetarse y abordarse las injusticias epistémicas y los mecanismos psicológicos de la colonialidad y la opresión 
[56,78,79,80,81,82]. 

La literatura señala repetidamente que la ABC tiene un potencial transformador inherente y que, al alterar la forma en 
que se trata la naturaleza, también pueden producirse cambios en otras áreas de la vida de las personas. Dado que 
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también se trata, entre otras cosas, de reducir o remodelar positivamente los desequilibrios de poder existentes, puede 
considerarse un contrapeso a la cuestión de la desigualdad de poder [21,83,84,85]. Dodman y Milting [48] han 
abogado por la transformación abordando niveles políticos más altos, mientras que Ensor [83] afirma que «[...] ver a las 
comunidades integradas en sistemas socioecológicos vinculados significa que la transformación tendrá que tener en 
cuenta la sostenibilidad ecológica y sociopolítica. La integración de estos temas —de equidad, economía y ecología— 
está en el centro del desafío de la transformación y la ABC». Esta conexión puede rastrearse más a fondo en la literatura 
en el trabajo de Galvin [55], que definió el ABC como un agente de cambio, en Nath [84], que lo conceptualizó y 
enmarcó como una acción transformadora basada en la comunidad, y en Selje [85], que lo trató como una herramienta 
para la transformación socioecológica. 
 
El debate sobre los desequilibrios de poder condujo a una visión más matizada de varios conceptos, como el de 
«comunidad», que ahora se interpreta de una manera mucho más diferenciada. Esto también ocurrió en relación con la 
tríada de adaptación, que consiste en resilencia, vulnerabilidad y capacidad de adaptación. La resilencia es un concepto 
que se origina en la ecología de sistemas y se ha aplicado a los fenómenos sociales [86]. Significa «volver» al statu quo, 
un estado que a veces no es deseable ni existe y, por lo tanto, puede obstaculizar la transformación [87]. La 
vulnerabilidad se considera a menudo una característica «natural» o geográfica basada en el lugar de residencia u 
origen. Esto pasa por alto que ser vulnerable tiene, además, un lado socialmente construido y evolucionado 
históricamente, por ejemplo, a través del colonialismo [42,56]. La capacidad de adaptación se connota principalmente 
de forma positiva en la literatura de la ABC [88,89]. Se refiere a la capacidad de los individuos o grupos para 
crear o influir intencionadamente en los cambios en respuesta o en previsión de perturbaciones externas [88,89]. Los 
trabajos de Ensor et al. [61], Archer et al. [18], Clarke et al. [13] y Beckwith [68] son puntos de partida para discutir la 
resilencia en la ABC en general, mientras que los trabajos de Dodman y Miltin [48], Lasagne et al. [90], Kirkby et al. [6], 
Roy et al. [91], Roy [92], Bardosh [93] y Hsieh y Lee [94] son ejemplos específicos que mencionan el lado social de la 
vulnerabilidad. La crítica de las métricas puede abordarse si los investigadores y profesionales de la ABC introducen 
aspectos nuevos y más orientados a la comunidad [12,95,96]. 

Otro tema central cada vez más destacado es la localización, que surge de un movimiento en el Sur Global que se 
desarrolló a partir de la experiencia de varias deficiencias de acciones de adaptación anteriores, como la inclusión 
insuficiente en los procesos de toma de decisiones y la falta de sistemas de financiación para iniciativas locales. 
Apareció con frecuencia en la literatura a partir de principios de la década de 2020 a través del trabajo de Chung [43], 
Mfitumukiza et al. [60], Westoby et al. [76], Masud-All-Kamal y Nursey-Bray [45,97] y Roy et al. [91] y fue vinculado 
conceptualmente al ABC por Vincent [98]. La noción de acción dirigida localmente enfatiza la apropiación por parte de 
los afectados y su capacidad para participar en los ámbitos de la política internacional [98,99]. Se construye para 
abordar explícitamente lo «local» en relación con diferentes niveles, desde el comunitario hasta el nacional e 
internacional, involucrando así a una gama más amplia de actores. Este enfoque intenta abordar el desafío de que el 
ABC a menudo se ha visto influenciado en las implementaciones prácticas por agendas externas y, por lo tanto, se ha 
desviado de las prioridades locales [98,99]. Al llevar la dimensión de la localización a un primer plano, el enfoque 
busca enfatizar la importancia de la apropiación comunitaria. El ABC es una respuesta localizada a través de la 
percepción del riesgo ante el cambio medioambiental [61,100,101]. Incluye el liderazgo local [19,56,102] o la 
descentralización [103], mientras que algunos autores sostienen que, dependiendo del contexto y del desafío climático 
que se quiera abordar, tiene que haber un equilibrio entre los esfuerzos externos y las aportaciones propias de las 
comunidades [104]. 
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El tema central final identificado, Adaptación basada en la naturaleza, se refiere a proyectos de diseño en torno a un 
ecosistema, que puede ser nuevo o la revitalización de un ecosistema degradado. Además de sus beneficios ecológicos, 
como el aumento de la biodiversidad y la salud, un ecosistema proporciona un punto de anclaje material. Esto puede 
animar a la población local a identificarse con el proyecto y también proporcionar beneficios materiales a las 
comunidades circundantes, por ejemplo, sirviendo como suministro de alimentos y como punto de encuentro social o 
lugar de cultura para fomentar un estilo de vida ecológico en general [12,40,46,53,105,106,107,108]. La adaptación a 
la naturaleza en la ABC ha sido un enfoque común desde sus inicios [9,10,109]. Muchos académicos y profesionales 
han enfatizado las sinergias entre la ABC y la adaptación basada en los ecosistemas [110,111,112,113,114,115,116]. 
Reid [117] pone el foco de la ABC en lo natural, Dhar y Khirfan [118] abogan por un diseño ecológico, mientras que 
Shammin et al. [27] citan la integridad de los ecosistemas como un tema clave para su marco. Varios estudios de caso 
proporcionaron ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza organizadas por la comunidad, como el cultivo de 
manglares [113,119] o diversas acciones en la agricultura de manera tradicional [51,120,121,122] o climáticamente 
inteligente [123,124,125], así como la agroecología [105,123,126], la conservación de los ecosistemas [120] y la 
agrosilvicultura [123,127,128,129]. 

Los ocho temas centrales mencionados surgieron como los más frecuentes y destacados en la literatura examinada. 
Cabe suponer que este discurso actual los considera como los que definen esencialmente el enfoque del ABC. Dicho 
esto, ¿cómo pueden estas perspectivas y discursos más teóricos ser considerados y traducidos en aplicaciones prácticas? 
La Tabla 1 a continuación incluye los ocho temas centrales y los sustenta proporcionando especificaciones adicionales 
de sus contenidos e implicaciones relacionadas para las implementaciones. 
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Tabla 1. Cuestiones fundamentales de la ABC y bibliografía relacionada.

Temas centrales    literatura

Comunalidad

Localidad

Multidimensionalidad

Desbalances de poder

Potencial transformativo

Triada de métricas de 
adaptación
Localización

Adaptación por naturaleza



 

 

Discusión 
Este manuscrito ofrece una revisión semisistemática de la literatura actual sobre ABC desde 2013 hasta hoy, 

identificando cuestiones fundamentales mediante la selección de las contribuciones de la literatura científica y gris y 
sintetizando los conocimientos de diversas fuentes. Esta revisión se centra en comprender el polifacético campo de la 
ABC y saca a relucir cuestiones fundamentales de la literatura actual, lo que lleva a las cuestiones de comunalidad, 
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Tabla 2. Cuestiones fundamentales de la ABC y sus implicaciones para la implementación práctica.

Temas centrales      Contenido e implicaciones

- Participación inclusiva: Involucrar a diferentes grupos étnicos, religiosos y socioeconómicos, así como a diferentes partes interesadas de la comunidad en todo el ciclo del 
proyecto, incluyendo la definición de problemas, la priorización, el diseño de actividades del proyecto, la implementación, el seguimiento y la evaluación, y la 
continuación más allá del plazo del proyecto. 
- La comunidad como entidad fluida: Reconocer la contingencia de las comunidades en el espacio y el tiempo y su papel histórico. 
- Fuertes redes comunitarias: Facilitar la formación de nuevos grupos comunitarios locales y el fortalecimiento de los existentes para fomentar la acción colectiva y el 
intercambio. 
- Formación de comunidades basada en las necesidades: Asegurar que la comunidad se forme en torno a un problema y una necesidad comunes. 
- Actividades basadas en problemas: Basar las actividades en las definiciones de problemas y necesidades de la comunidad.

- Definición del problema local: fundamentar la definición del problema en información específica del lugar y del contexto 
- Diseño de actividades locales: ajustar el diseño de actividades a las normativas y políticas locales. 
- Coordinación multinivel: coordinar actividades en varios niveles y escalas con personas de contacto de las autoridades. 
-Puente entre el gobierno y la comunidad: facilitar el diálogo continuo entre los representantes del gobierno y varias partes interesadas de la comunidad en el lugar de la 
intervención y en varios niveles. 
-Fortalecimiento del movimiento local: asociarse con otras comunidades y movimientos sociales para abordar ámbitos políticos más elevados. 

- Actividades integradas: Identificar dimensiones físicas, sociopolíticas y culturales del desafío de adaptación local e integrar cuestiones relacionadas en acciones transversales. 
- Sistemas de conocimiento integrados: Revisar el conocimiento feminista e indígena a través de la investigación-acción participativa y abordarlo en procesos de construcción 
de confianza a largo plazo. 
- Respuesta multisectorial: Diseñar acciones multilaterales y multisectoriales con el compromiso y la colaboración de diversas partes interesadas. 
- Contexto histórico: Abordar los contextos políticos e históricos durante la definición de problemas y el diseño de actividades, haciendo hincapié en aspectos de justicia 
climática y colonialismo.

- Dinámicas de poder existentes: Evaluar la distribución del poder en la comunidad, sacar a la luz los desequilibrios de poder, debatir las posibilidades de reequilibrar el poder 
e integrar las medidas adecuadas en las actividades. 
- Distribución de recursos: Apoyar el acceso equitativo a los recursos financieros y materiales y su distribución. 
- Justicia epistémica: Aprovechar los conocimientos indígenas en la planificación de la adaptación para la justicia epistémica. 
- Toma de decisiones inclusiva: Garantizar la participación en la toma de decisiones de los grupos vulnerables y marginados. 
- Desarrollo de capacidades: Proporcionar una plataforma para el aprendizaje social y la acción para fomentar el empoderamiento y la defensa de la gobernanza inclusiva. 

- Diseño de actividades transformadoras: durante el diseño conjunto con la comunidad, integrar aspectos de otras áreas de la vida que se remodelarán durante la 
implementación de las acciones de ABC 
- Trayectorias a largo plazo: trazar trayectorias a largo plazo para la continuación de la actividad, incluidos los recursos necesarios para su adopción a largo plazo. 
- Investigación de acciones participativas a lo largo de la implementación: utilizar la reflexividad y la investigación de acciones participativas para discutir problemas y 
actividades en ciclos recurrentes para la adaptación continua de las actividades a las necesidades y para facilitar las transformaciones. 
- Selección de soluciones innovadoras: priorizar y experimentar con soluciones transformadoras e innovadoras. 

- Analizar y abordar las críticas: Reconocer las críticas y deficiencias de las acciones anteriores de ABC y analizar sus causas y cómo abordarlas en proyectos futuros. 
- Experiencia local: Integrar y basar el diseño de actividades en la experiencia y los conocimientos de las personas y las partes interesadas locales. 
- Liderazgo local: Equilibrar el liderazgo y las responsabilidades según las habilidades, los recursos, la experiencia y los conocimientos locales para centrarse en el liderazgo 
local siempre que sea posible. 

- Análisis de la causa raíz: Considerar varios aspectos de la vulnerabilidad (por ejemplo, basados en el lugar, sociales e históricos) e identificar y discutir sus causas raíz. 
- Métricas basadas en la comunidad: Desarrollar conjuntamente con la comunidad métricas de éxito, cómo responder a los factores de vulnerabilidad identificados y cómo 
fomentar la capacidad de adaptación de la comunidad. 
- Uso de procesos de evaluación iterativos: Aplicar ciclos regulares de reevaluación a lo largo de la implementación del proyecto para adaptar las estrategias en función de 
la evolución de los riesgos climáticos y la retroalimentación de la comunidad. 
- Fortalecimiento de la capacidad de adaptación: desarrollo de capacidades y planificación de respuestas adaptativas y cómo movilizar eficazmente diferentes activos para 
lograr el cambio 
- Reflexión sobre la práctica diaria: revisar y reevaluar las métricas a través de un seguimiento y una evaluación participativos en ciclos a lo largo de la implementación del 
proyecto

- Necesidades del ecosistema: Evaluar los intercambios de la comunidad con el ecosistema y alinear las necesidades y los recursos para intercambios sostenibles a largo plazo. 
- Integración cultural: Debatir sobre el lugar y el aprovisionamiento del ecosistema, así como sobre el valor cultural y cómo esto puede reflejarse en las actividades. 
- Aprendizaje interdisciplinario: Aprovechar las disciplinas preocupadas por la adaptación basada en la naturaleza, es decir, la ecología, las ciencias ambientales, la geografía y 
la sociología. 
- Dependencia marginada: Determinar la dependencia de los ecosistemas de varios grupos comunitarios, reconocer la variación e integrar el aprovisionamiento de los 
ecosistemas en el proyecto en consecuencia.

Comunalidad

Localidad

Multidimensiona-
lidad

Desbalances de 
poder

Potencial 
transformativo

Localización

Triada de 
métiricas de 
adaptación

Adaptación 
basada en la 
naturaleza



 

localidad, multidimensionalidad, desequilibrios de poder, potencial transformador, localización, tríada de métricas de 
adaptación y adaptación basada en la naturaleza. 

Estas cuestiones fundamentales están interrelacionadas de diversas maneras, algunas de las cuales han evolucionado a 
través de la interacción con otras cuestiones fundamentales en las actividades del proyecto, o su importancia se ha 
demostrado a través de diversos aprendizajes. Por lo tanto, este ha sido un proceso dinámico desde el comienzo de la 
formulación del enfoque ABC hasta la actualidad, aunque queda pendiente una mayor cristalización y 
perfeccionamiento de las definiciones teóricas y las acciones prácticas relacionadas. Jarillo y Barnett [42], por ejemplo, 
señalan en su introducción que la comunalidad, la localidad y la multidimensionalidad presentan campos de tensión 
actuales a considerar. Recientemente, la cuestión central identificada de la acción dirigida localmente ha ganado más 
importancia, y también se hizo eco de ella en las dos últimas conferencias de la ABC, donde los profesionales se 
reúnen, comparten ideas y debaten anualmente. Los ponentes de las conferencias destacaron también la importancia de 
las soluciones basadas en la naturaleza y otros temas relacionados con varias de las cuestiones centrales, por ejemplo, 
la integración de las formas de vida indígenas y las lentes interseccionales que resuenan con los desequilibrios de poder 
y la transformación. 

El reconocimiento de los ocho temas centrales tiene el potencial de contribuir de manera integral a abordar las brechas 
críticas identificadas en las doce revisiones y a trabajar para cerrarlas. De esta manera, pueden ayudarnos a orientarnos 
sobre cómo proceder para superar las barreras de los proyectos de ABC mencionados en esas revisiones: reducir las 
desigualdades históricas y abordar las dinámicas de poder, promover la eficacia de las intervenciones, desarrollar 
procesos y herramientas de seguimiento y evaluación sólidos, y anticipar los desafíos y oportunidades que puedan surgir 
en el futuro. 

Las barreras se abordan trabajando en proyectos con cuestiones fundamentales como la comunalidad, la localización, 
los desequilibrios de poder y la localidad. Esto incluye desafíos sociopolíticos como la falta de acción y las estructuras 
sociales opresivas que obstaculizan, la integración de necesidades y deseos diferentes y cambiantes de comunidades 
fluidas, la falta de recursos y capacidades a nivel local y la apropiación o negligencia de las esferas gubernamentales o 
políticas superiores. Tener en cuenta las cuestiones fundamentales y las formas de actuar asociadas puede mitigar 
algunas de estas barreras para que las acciones de ABC sean más eficaces. 

Al abordar las desigualdades históricas y actuales, las cuestiones fundamentales de los desequilibrios de poder, la 
localización, la multidimensionalidad y el potencial transformador desempeñan un papel crucial. Reconocen que los 
desequilibrios de poder funcionan a nivel micro, meso y macro, dan a las intervenciones de ABC un giro histórico y una 
reivindicación de justicia y abren el camino a una perspectiva más holística. De cara al futuro, la aparición de nuevas 
tecnologías, como la vigilancia por satélite, las herramientas de previsión climática y las plataformas digitales para la 
participación de la comunidad, presenta tanto oportunidades como desafíos para equilibrar la dinámica de poder en la 
ABC. Estas herramientas pueden mejorar la recopilación de datos y los sistemas de alerta temprana y permitir una 
comunicación más eficaz entre las partes interesadas y el apoyo a las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, esto 
depende de que se tenga cuidado en su integración en los proyectos de ABC para garantizar un acceso equitativo y no 
exacerbar las desigualdades existentes. Además, los cambios sociopolíticos, como los cambios en las estructuras 
gubernamentales o las crisis económicas mundiales, pueden tener un impacto significativo en la viabilidad y la 
dirección de las iniciativas de ABC. La adaptabilidad y la sostenibilidad de los proyectos de ABC en tales escenarios se 
apoyan en mecanismos de gobernanza flexibles que pueden adaptarse a estos cambios futuros y anticipar la 
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incorporación de nuevas tecnologías, manteniendo al mismo tiempo la propiedad y la acción de la comunidad. Este 
enfoque prospectivo garantiza que la ABC siga siendo viable y eficaz en un mundo en rápida evolución. 

Para que los proyectos y medidas de ABC sean eficaces y alcancen sus metas y objetivos, se apoyan en cuestiones 
fundamentales como la localidad, la localización, la multidimensionalidad, la adaptación a la naturaleza y la tríada de 
métricas de adaptación. Esto pone de relieve que las intervenciones de ABC funcionan mejor cuando cuentan con el 
apoyo tanto a nivel local como no local, integran varias medidas más allá de un enfoque climático limitado, como el 
bienestar y la mejora de los medios de vida, y abogan por un enfoque impulsado por la comunidad sobre la definición 
de lo que significa «efectividad» en primer lugar. Además, hace hincapié en que la adaptación a la naturaleza tiene 
importantes beneficios colaterales a múltiples niveles, priorizándolos para lograr intervenciones eficaces. Al cambiar las 
coordenadas objetivo de los proyectos y medidas —desde la amortización económica y la maximización de beneficios 
hasta el empoderamiento individual y el bienestar, la suficiencia y la emancipación colectiva—, se hace realidad el 
potencial transformador. 

Los marcos sólidos de seguimiento y evaluación pueden apoyarse en el desarrollo de indicadores claramente definidos 
basados en la definición de cuestiones fundamentales y sus pasos de acción subordinados. Dado que los indicadores se 
refieren a construcciones que pretenden medir, debe trabajarse de antemano en la claridad de su definición. Si bien este 
trabajo apunta a la consolidación de cuestiones recurrentes y teórica y prácticamente importantes para el ABC, queda 
por trabajar en definiciones claras para poder mapearlas mejor con indicadores y hacerlas medibles para futuras 
implementaciones prácticas. 

Por último, la anticipación de los retos y oportunidades futuros se aborda a través de las cuestiones fundamentales del 
potencial transformador, la multidimensionalidad, la tríada de métricas de adaptación y la adaptación con la naturaleza. 
Se trata de estrategias con visión de futuro que tienen en cuenta la compleja interacción de diversos factores que afectan 
a la adaptación a nivel macro, meso y micro, como la inestabilidad política, la crisis económica, el colapso ecológico, 
los disturbios sociales o los conflictos culturales. Las intervenciones ABC pueden anticipar estas dinámicas e identificar 
cómo movilizar eficazmente diferentes componentes sociales, físicos y económicos para transformar las estructuras. Las 
cuestiones fundamentales identificadas en la literatura han sido descritas repetidamente en términos vagos, sin 
definiciones concretas ni orientación práctica. Esta vaguedad requiere una mayor especificación y una exploración más 
profunda para mejorar su aplicabilidad y eficacia en contextos del mundo real y para poder aprender conscientemente 
de la experiencia. La orientación sobre las cuestiones fundamentales y sus subordinadas presentadas en este manuscrito 
representan un nuevo curso de acción y una base actualizada. Utilizar esto en la etapa de diseño de la actividad del 
proyecto y durante las implementaciones, las experiencias adquiridas pueden ser la base para futuras investigaciones, 
con el objetivo de afinar aún más las cuestiones fundamentales. 

Por último, dado que las relaciones y estructuras de poder determinan las realidades y son un tema importante de 
discusión entre los profesionales y teóricos de la ABC, parece pertinente señalar que este proyecto de artículo no es una 
excepción, en línea con las críticas feministas e indígenas a la ciencia positivista del Norte Global [130,131,132]. Los 
autores se identifican como hombres cis y mujeres cis, son blancos, nacieron en el Norte Global y tienen formación 
académica. Esto debe tenerse en cuenta al interactuar con el presente artículo. Las ideas y experiencias de un grupo más 
amplio mostrarán qué adiciones y perspectivas deben integrarse para avanzar hacia un marco integral, y las aplicaciones 
prácticas proporcionarán valiosos aprendizajes. 
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Conclusiones 
Este manuscrito proporciona una consolidación inicial de temas significativos en la literatura sobre ABC. Si bien el 

enfoque ABC ofrece el potencial de abordar los impactos y las causas de las crisis ecológicas a nivel local, existen una 
serie de barreras que dificultan su amplia implementación y efectividad. Estas barreras también se reflejan en los ocho 
temas centrales y pueden superarse a través de ellos: la naturaleza espacio-temporal del concepto de comunidad, la 
tensión entre la propiedad y el liderazgo locales y el impulso de la ampliación y la integración, la necesidad 
multidimensional de intervenciones exitosas, los desequilibrios de poder que inhiben la acción, la urgencia de la 
transformación socioecológica, el problema de cómo se mide el éxito, por quién y para quién, y la íntima relación entre 
los seres humanos y los seres y mundos no humanos. Es esencial seguir perfeccionando, primero en términos de 
definiciones y luego conceptualmente, seguido de enfoques prácticos para la acción. Las cuestiones fundamentales 
identificadas y debatidas pueden servir como piedras angulares para ello, así como base para futuras investigaciones que 
contribuyan a medidas de adaptación ecológicamente sostenibles y socialmente justas. 
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