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Resumen 

La actividad ecoturística es uno de los tipos de turismo con mayor proyección de crecimiento 

a nivel mundial debido a los múltiples beneficios que genera en las comunidades en las que se 

desarrolla. Así, dentro de las estrategias de crecimiento que contemplan diversos países, una 

de las más significativas corresponde al uso de los recursos y atractivos naturales que tienen 

las regiones para estimular la visita de turistas nacionales e internacionales. En consecuencia, 

la presente investigación identificó y clasificó los impactos ambientales, positivos y negativos, 

generados por las actividades ecoturísticas alrededor del mundo a partir de la revisión de 

literatura científica. Para el desarrollo de la investigación se tomó como guía orientadora la 

metodología Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

[PRISMA]. Al respecto, la revisión sistemática comprendió las etapas de identificación, 

filtración, selección e inclusión de documentos encontrados en la base de datos Scopus.  Como 

resultado, se obtuvo un inventario y clasificación de los impactos bióticos, abióticos [físicos] 

y socioeconómicos generados por las actividades ecoturísticas en el mundo registrados en la 

literatura científica. En total se identificaron 70 impactos ambientales ocasionados por el 

ecoturismo en el mundo. Posteriormente, se pudo establecer que existen diversas afectaciones 

causadas por las actividades ecoturísticas a nivel mundial, siendo predominantes las de 

naturaleza socioeconómica en los impactos positivos, y de carácter abiótico y biótico en el caso 

de los impactos negativos. 

Palabras clave: Ecoturismo, impactos ambientales, impactos socioeconómicos, 

impactos bióticos, impactos abióticos. 

Abstract 

Ecotourism is one of the types of tourism with the highest growth projection worldwide due to 

the multiple benefits it generates in the communities where it is developed. Thus, among the 

growth strategies contemplated by various countries, one of the most significant is the use of 

the natural resources and attractions of the regions to stimulate the visit of national and 

international tourists. Consequently, this research identified and classified the environmental 

impacts, positive and negative, generated by ecotourism activities around the world based on a 

review of scientific literature. The Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses [PRISMA] methodology was used as a guideline for the development of the 

research. In this regard, the systematic review included the stages of identification, filtering, 
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selection and inclusion of documents found in the Scopus databases. As a result, an inventory 

and classification of the biotic, abiotic [physical] and socioeconomic impacts generated by 

ecotourism activities in the world was obtained and recorded in the scientific literature. A total 

of 69 environmental impacts caused by ecotourism in the world were identified. Subsequently, 

it was possible to establish that there are various effects caused by ecotourism activities in the 

world, being predominantly of a socioeconomic nature in the case of positive impacts, and of 

an abiotic and biotic nature in the case of negative impacts. 

Keywords: Ecotourism, environmental impacts, socioeconomic impacts, biotic impacts, 

abiotic impacts. 

 

Introducción 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), las llegadas de visitantes 

internacionales a los diferentes destinos turísticos aumentaron 58 veces en los últimos 70 años. 

Los visitantes entre 1950 y 1980 pasaron de 25 millones a 286 millones personas, mientras del 

2000 al 2019 ascendieron de 680 a 1.466 millones (González et al., 2023). Así, se espera que 

la cantidad de turistas en el mundo alcance casi 1.800 millones para 2030 con ingresos que 

ascendieron de 2.000 millones de dólares a 1.26 billones entre 1950 y 2015, un incremento de 

630 veces (Highlights, 2017; OMT, 2019). Para hacerse una idea de su dinámica, se estima que 

para el año 2019, el turismo aportó más del 10% del Producto Interno Bruto mundial y generó 

uno de cada diez empleos (World Travel and Tourism Council, 2019). Lo anterior se traduce 

en uno de los sectores económicos de mayor crecimiento y desarrollo (Elliott, 2020), 

generalmente anclado a múltiples otros sectores y actividades económicas que se ven afectadas 

positivamente por el fenómeno turístico (OMT, 2022). 

Tradicionalmente se considera que el turismo es una industria sin humo y, por ende, con 

baja contaminación, que promueve un alto nivel de desarrollo social y económico de las 

comunidades; no obstante, los impactos ambientales generados, específicamente los que tiene 

una connotación negativa, empiezan a llamar la atención de la academia (Cao et al., 2023). Por 

lo anterior, diversos actores han puesto su atención sobre la necesidad de un turismo alternativo 

con mejores prácticas de sostenibilidad (Weaver y Jin, 2016). 

Aunque el turismo alternativo es un concepto que puede interpretarse de múltiples 

maneras, Smith y Eadington (1992) consideran que debe contener una serie de valores 

naturales, sociales y comunitarios que permitan una interacción positiva y valiosa entre locales 

y visitantes. Por su parte, Li et al. (2022) añaden que este tipo de turismo debe tener una menor 

escala y mayor valor agregado para los turistas.  

Sin embargo, el crecimiento constante en la demanda global de turismo de naturaleza 

durante las últimas décadas, debido al incremento de los ingresos y de la población mundial 

(Fredman & Tyrväinen, 2010; Coghlan & Buckley, 2012; Newsome et al., 2013; Holden, 

2016), despierta el interés y preocupación por los altos niveles de explotación de los recursos 

de ciertas zonas de naturaleza, especialmente por actividades ecoturísticas (Perera et al., 2023). 

En otras palabras, la presión humana a través de las actividades turísticas crecientes supone un 

riesgo sin precedentes para la naturaleza y los ecosistemas (Rockström et al., 2021). 

Además, la construcción y operación de las instalaciones turísticas están asociadas con 

un alto consumo de energía, diversas formas de contaminación y desechos que degradan y 

alteran las funciones del ecosistema (Jaz et al., 2023). Así las cosas, hay un fuerte dilema entre 

la conservación del medio ambiente receptor y el estímulo al crecimiento de la actividad 

ecoturística, especialmente porque ciertas regiones tienen una fuerte dependencia económica 

de esta actividad. 
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Con motivo de lo anterior, y ante el avance de una actividad ecoturística que se 

consolidada en todo el mundo, se hace imperativo establecer los impactos ambientales, 

positivos y negativos, de mayor relevancia generados como consecuencia de las prácticas del 

ecoturismo en el mundo. 

 

Perspectiva teórica 

La génesis del turismo 

El turismo es una actividad humana de vieja data. Algunos autores lo asocian con los 

flujos migratorios que adelantó el ser humano desde los primeros siglos (Gurría, 2004). Existen 

registros en la edad antigua en los que las personas se desplazaban a ciertos lugares con el fin 

disfrutar de recursos propios de dichos sitios. Griegos y romanos se trasladaban hasta lugares 

con aguas termales para disfrutar de baños medicinales, especialmente algunos guerreros 

después de resultar heridos en las guerras (Morillo, 2010), mientras babilonios asistían a fiestas 

religiosas en sitios alejados (Acerenza, 2001). 

Durante la edad media, existen amplios registros sobre los desplazamientos humanos 

con múltiples propósitos, especialmente por las cruzadas durante guerras santas, generando 

otras dinámicas como el comercio y el turismo. Para Ramírez (2006), entre los turistas más 

notables de la época estuvo Marco Polo y Cristóbal Colón, mientras Acerenza (2001) considera 

que durante los siglos XVIII y XIX se establecieron las bases para el turismo moderno con 

aspectos como la conectividad vial, la paz, el comercio, la noción del ocio y del tiempo libre, 

y los nuevos gustos de las personas. 

Aunque en un principio el turismo se consideró exclusivo de las clases privilegiadas, 

con el transcurrir del tiempo pasó a ser un beneficio al que múltiples grupos sociales pueden 

acceder, hasta convertirse en una dinámica cotidiana y parte del estilo de vida en todas las 

sociedades (Ramírez, 2006), especialmente durante la segunda mitad del siglo XX cuando el 

avance del mercadeo, las tecnologías de la información, el transporte aéreo y el comercio 

internacional pusieron en la escena mundial destinos atractivos en diversos países y regiones 

(Díaz et al., 2006). 

El concepto del turismo 

El término clásico de turista corresponde a las personas en vacaciones transitorias fuera 

de casa que gastan el dinero en lugar que visitan (MacCannell, 2001). Sin embargo, existen 

múltiples definiciones sobre el fenómeno turístico que, más o menos, implican el movimiento 

transitorio de corto plazo de individuos hacia destinos distintos a sus lugares habituales de 

residencia y trabajo. Camilleri (2018) indica que los viajes pueden tener múltiples propósitos 

como diversión, entretenimiento, cultura, negocios, conferencias, visitas a amigos y familiares, 

entre otros. 

Al respecto, se tienen diversidad de conceptos, algunos muy simples hasta otros más 

elaborados. Orduño (1966) lo define como el gusto por viajar que tienen las personas; Matute 

y Asanza (2006) lo abordan como una búsqueda de beneficios psicológicos a partir de la 

confluencia de tres aspectos como el tiempo disponible, los ingresos necesarios y una 

disposición positiva hacia los viajes; Acerenza (2001) lo comprende como una dinámica en la 

que una persona escapa de su cotidianidad – en el sentido de movilizarse a otro sitio – para 

darse gustos y satisfacer sus necesidades. 

Otros conceptos más complejos comprenden el turismo como un fenómeno 

multidimensional que implica abordarlo desde diversas perspectivas como la económica, 

social, cultural y psicológica, con el concurso de gran número de actores como las agencias de 

viaje, operadores, guías de turismo y comunidad circundante, entre otros (Organización 

Internacional del Trabajo – OIT, 2003). 
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Uno de los conceptos más aceptados a nivel mundial corresponde a la Organización 

Mundial del Turismo – OMT (1991; 2006) que lo define como todas las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, 

por un período que puede ir desde un día hasta un año con fines de ocio, de negocios y otros.  

Del turismo tradicional a los nuevos tipos de turismo 

En general, existe una amplia gama modalidades de turismo; sin embargo, la actividad 

turística se clasifica de acuerdo su componente espacial, temporal o de acuerdo con el propósito 

del viaje, y en general se agrupan en dos grandes grupos: en turismo tradicional y turismo 

alternativo (Ibáñez y Rodríguez, 2012). 

El turismo tradicional se soporta fundamentalmente en el turismo masivo y 

generalmente se asocia a cierto nivel de sofisticación en los servicios que se solicitan por parte 

de los turistas o se ofrecen por los operadores (Sánchez et al., 2022), en el que se enmarcan el 

turismo de playa y sol, las ciudades coloniales y los atractivos culturales cercanos a grandes 

urbes. Por otro lado, se encuentra el turismo alternativo, que se relaciona con actividades en 

contacto con la naturaleza y expresiones culturales de comunidades rurales, indígenas y 

urbanas, respetando los patrimonios natural, cultural e histórico de los lugares visitados (Ibáñez 

y Rodríguez, 2012). 

El turismo basado en la naturaleza, más conocido como ecoturismo, hace relación a las 

actividades turísticas que se soportan en el uso de recursos naturales (Wang, 2022) como 

paisaje, sitios atractivos o exóticos, terrenos, arroyos, cascadas, cuerpos de agua (lagos), 

vegetación y patrimonio cultural (Iskakova et al., 2021). La Organización Mundial del Turismo 

la definió como un tipo de actividad turística donde la principal motivación del visitante es 

examinar, aprender, descubrir, experimentar y respetar la diversidad biológica y cultural de la 

zona (Buonincontri et al., 2021). 

El ecoturismo enfatiza la provisión de oportunidades para que los turistas aprendan y 

desarrollen una actitud positiva hacia la sostenibilidad (Walker y Moscardo, 2014). Según The 

Ecotourism Society, una organización sin fines de lucro dedicada a promover el ecoturismo, 

ete se define como los viajes decididos a áreas naturales para comprender la cultura y la historia 

natural del medioambiente, teniendo cuidado de no alterar la integridad del ecosistema. Al 

tiempo que se producen oportunidades económicas que hacen que la conservación de los 

recursos naturales sea beneficiosa para la población local (Sirakaya et al., 2000). 

Para Ibáñez y Rodríguez (2012) “este tipo de turismo plantea como actividades 

turísticas responsables que conservan el entorno y ayudan al bienestar de la comunidad local. 

Su desarrollo debe generar recursos para la preservación de la cultura y la naturaleza, y para la 

prosperidad de la comunidad donde se realiza. Entre sus principales actividades están: el 

senderismo, la observación sideral, el rescate de flora y fauna, observación de flora, 

observación de ecosistemas, observación geológica y observación de atractivos naturales entre 

otras” (p.22). 

Son múltiples los beneficios que reporta el ecoturismo a través de la creación de 

negocios, empleos, ingresos e infraestructura (Sánchez López, 2022). Incluso algunos autores 

lo proponen como el mecanismo para conservar regiones de riqueza natural contra problemas 

como la degradación y contaminación (Phil, 2022).  

Sin embargo, el ecoturismo desarrollado en algunas regiones es abiertamente 

insostenible debido a las malas prácticas ambientales que acarrean consecuencias como la 

superpoblación (Sanabria, 2022), la sobreexplotación, la sobreocupación, la contaminación y 

las perturbaciones de la vida silvestre (Majdak & de Almeida, 2022). Autores como Conesa 

(2010) y Therivel y Wood (2018) han identificado afectaciones generadas por las actividades 

ecoturísticas en varias partes del mundo como la modificación del uso del suelo por nuevas 

ocupaciones y/o por desplazamiento de la población, contaminación de la atmósfera, aguas 
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superficiales o subterráneas y el suelo, sobrexplotación de recursos faunísticos, deterioro del 

paisaje y cambios en la topografía del paisaje, entre otros.  

Por lo anterior, como toda actividad humana, el ecoturismo genera consecuencias 

negativas y positivas sobre el entorno, situación que advierte dinámicas sobre las cuales se debe 

prestar especial atención, máxime cuando esta actividad se desarrolla en ecosistemas y 

ambientes de alta sensibilidad. 

 

Impactos ambientales 

Para la legislación colombiana, específicamente en el Decreto 1076 de 2.015, el 

impacto ambiental es “cualquier alteración en medio ambiental biótico, abiótico y 

socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o que pueda ser atribuido al desarrollo un 

proyecto, obra o actividad” (Ministerio del Medioambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). 

De otra parte, la Organización Internacional de Normalización, también llamada 

Organización Internacional de Estandarización (International Organization for Standardization 

– ISO, en inglés) lo define como un “cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización” 

(International Organization for Standardization – ISO, 2015). En ese entendido, los aspectos 

ambientales de una organización comprenden las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúa con el medio ambiente. 

Wathern (1988) plantea que a partir de 1.960 el término impacto ambiental adquirió 

una connotación de acción fuerte y perjudicial. Así, se le dio un significado de efecto producido 

en el ambiente y los procesos naturales por la actividad humana en un espacio y un tiempo 

determinados. En este sentido, se puede inferir que el impacto ambiental encierra los efectos 

adversos sobre los ecosistemas, el clima y la sociedad debido a las actividades humanas, como 

la extracción excesiva de recursos naturales, la disposición inadecuada de residuos, la emisión 

de contaminantes y el cambio de uso del suelo, entre otros (Perevochtchikova, 2013).  

Pardo (2002) llama la atención sobre la distinción entre los términos impacto y efecto, 

aunque advierte sobre su uso indiscriminado como sinónimos en los ámbitos académicos, 

investigativos y prácticos. Sin embargo, el efecto corresponde a un fenómeno directamente 

generado por una causa, mientras el impacto es un poco más complejo puesto que incluye 

elementos como la valoración e importancia relativa para la comunidad que lo experimenta. 

Asimismo, diferencia las consecuencias de los efectos, en el sentido de las primeras, aunque 

son producidas por una acción o agente, no devienen directamente de estos, es decir, se puede 

afirmar que son de segundo o tercer orden. 

El concepto de impacto ambiental no necesariamente tiene una connotación negativa, 

algunos son de carácter positivo. Sin embargo, la tradición ha buscado la previsión de los 

impactos negativos y su corrección o mitigación. Por su parte, los impactos positivos, aunque 

son identificados por los estudios, difícilmente se desarrollan o se busca el aprovechamiento 

de las oportunidades. Lo anterior puede darse puesto que generalmente los propietarios de los 

proyectos buscan la autorización para su construcción (Pardo, 2002).  

André et al (2004) reconocen que los impactos ambientales se clasifican entre directos 

e indirectos (por el efecto secundario de los anteriores), que poseen dimensiones comunes de 

magnitud, importancia y significancia. Los efectos secundarios se generan y propagan por los 

vínculos existentes en el sistema (ambiente o entorno). Así, por ejemplo, los medios biofísicos 

de una comunidad generalmente están vinculados a los recursos económicos de sustento de 

esta. 

Para Pardo (2002) los impactos secundarios son más difíciles de identificar y 

problemáticos de cuantificar, aún más complicados que los primarios. Su evaluación requiere 

de un análisis y estudio detallado de las características estructurales y funcionales del entorno. 
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A pesar de lo anterior, se debe prestar especial atención a estos dado que en múltiples ocasiones 

resultan más relevantes para la comunidad que los impactos primarios. 

La magnitud hace referencia a la dimensión cuantitativa de la alteración provocada. En 

los estudios de impacto ambiental ex–ante la magnitud se aproxima a partir de ciertas 

proyecciones. La magnitud no tiene relación con el hecho de que el impacto sea positivo o 

negativo. 

Impactos ambientales en turismo 

Para Lloret et al. (2021) los impactos ambientales generados por las actividades 

turísticas tienen una amplia variedad puesto que implican cuestiones relacionadas con el aire, 

el agua, el suelo y la cubierta terrestre, los hábitats sensibles y las áreas protegidas, la vida 

silvestre marina y terrestre, y la eliminación de desechos. Por tanto, el turismo encarna fuertes 

contradicciones debido a la generación de resultados positivos y negativos (Coriolano, 2006). 

Puczko & Ratz (2000) y Urry (2000), consideran que el turismo, en cualquiera de sus 

modalidades, corresponde a un fenómeno multidimensional que implica aspectos económicos, 

sociales y culturales que beneficia a los agentes que intervienen y participan en el proceso; no 

obstante, genera tensiones ambientales en las comunidades y degradación de los paisajes y 

ecosistemas.  

Amuquandoh (2010), destaca que el turismo genera afectaciones que se pueden 

denominar impactos de carácter positivo y negativo. A los impactos positivos se le conoce 

como beneficios y se les asocian a la dimensión económica, mientras a los negativos se les 

clasifica como costos y se les vincula a las dimensiones sociales y culturales.  

Los impactos económicos han sido ampliamente abordados en la literatura científica, 

encontrándose una amplia variedad de estudios. La razón de esta tendencia puede estar 

relacionada con su aparición en el corto plazo y evidente facilidad para identificarlos y medirlos 

(Lickorish & Jenkins, 2000). No obstante, Elías & Legnini (2003), advierte cierta complejidad 

para su valoración debido a que las actividades turísticas se encuentran entre diferentes 

eslabones económicos.  

De otra parte, se encuentran los impactos socioculturales que, según la Organización 

Mundial del Turismo (2001), corresponden a las situaciones que generan las relaciones sociales 

entabladas por los visitantes con las comunidades locales. En efecto, la interacción de los 

turistas en las zonas resulta en modificaciones de comportamientos, prácticas, valores, 

tradiciones e identidad que pueden ser positivas o negativas (Pires, 2004). Este tipo de impactos 

son más difíciles de medir o valorar, puesto que requieren abordajes más complejos por su 

intangibilidad.  

Finalmente, están los impactos físicos. Según Lickorish & Jenkins (2000) corresponden 

a los componentes naturales que proporciona la naturaleza como el clima, temperatura, agua, 

topografía, suelo, flora y fauna, entre otros. El turismo, y en especial el ecoturismo, es un 

consumidor masivo de este tipo de recursos puesto que integran el epicentro del servicio 

turístico (Organización Mundial del Turismo, 2001), por lo que las actividades turísticas 

generan o agravan los procesos de degradación física de la naturaleza. Los principales impactos 

ambientales negativos más evidentes de la actividad turística son los diferentes tipos de 

contaminación (agua, aire, sonora, visual), la sobrepoblación y el congestionamiento, los 

problemas del uso de la tierra, la ruptura ecológica, los daños a la naturaleza, la contaminación 

arquitectónica y el despojo inadecuado de los residuos (Pham et al., 2010; Vehbi & Doratli, 

2010; Ryan et al., 2011). 
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Metodología 

El presente estudio corresponde, tal y como lo expone Gómez (2022), a una revisión 

sistemática [enmarcada en una investigación de tipo documental] que identificó los principales 

impactos generados por las actividades ecoturísticas en el mundo registrados en la literatura 

científica, teniendo en cuenta lo establecido en artículos de investigación publicados en la base 

de datos Scopus. Por otra parte, el diseño y ejecución de la investigación tuvo como guía 

orientadora la metodología Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-

Analyses – PRISMA (Urrutia y Bonfill, 2010) y se siguieron los pasos a continuación: 

Identificación y estrategia de búsqueda: En la primera etapa, siguiendo el protocolo de 

Ledesma y Malave (2022), se adelantó la revisión de la base de datos especializada Scopus 

para revistas internacionales de alto impacto. Para la búsqueda se utilizó el siguiente algoritmo: 

“environmental impact” AND “ecotourism” OR “eco-tourism” OR “nature tourism” y se 

obtuvieron 450 documentos, con lo cual se construyó una ficha de caracterización de los 

documentos. 

Tamizaje y elección: Los documentos vinculados inicialmente a la búsqueda 

correspondieron a investigaciones – se excluyeron editoriales – que incluyeron los términos de 

búsqueda en su título, resumen o palabras clave. Posteriormente se excluyeron los documentos 

duplicados y documentos con otros enfoques o intereses diferentes a los impactos ocasionados 

por el ecoturismo en el mundo. De otra parte, ni el idioma ni el lugar de origen de la publicación 

constituyeron criterios de exclusión sobre los documentos encontrados. 

Inclusión: Finalmente, la revisión incluyó 41 documentos con investigaciones originales 

reportadas en la literatura científica especializada, con los cuales se construyó el documento 

resultado de investigación. 

 

Resultados 

Como resultado se identificaron 450 documentos en la búsqueda primaria realizada en la 

base de datos Scopus, posteriormente se realizó un tamizaje con lectura de títulos, resúmenes 

y palabras clave que arrojó como resultado que 41 documentos cumplieron con el protocolo 

para su inclusión en el análisis definitivo. 

En el estudio realizado se identificaron, en total, setenta (70) impactos ambientales 

generados por las actividades ecoturísticas en el mundo, registrados en literatura especializada. 

Así, se encontraron treinta (30) impactos positivos y cuarenta (40) impactos negativos. Por lo 

que se puede apreciar que, comparativamente, el número de impactos positivos y negativos se 

encuentran relativamente parejos, con cierta superioridad de los negativos. Asimismo, en el 

caso de los impactos positivos sobresale una gran mayoría de impactos de carácter 

socioeconómico, mientras en los impactos negativos se destacan los impactos de naturaleza 

biótica y abiótica (ver Tabla 1).  

En la clasificación de impactos que se realizó, de acuerdo con los ámbitos establecidos, 

veintitrés (23) correspondieron al ámbito socioeconómico, veintinueve (29) al abiótico y 

dieciocho (18) al biótico. Dentro de los socioeconómicos, dieciocho impactos fueron 

categorizados como positivos mientras cinco (05) impactos fueron negativos; en los abióticos 

siete (07) fueron positivos y veintidós (22) negativos; y en los bióticos resultaron cinco (05) 

fueron positivos y trece (13) negativos. 

Entre los impactos más abundantes, sobresalen los impactos positivos de índole 

socioeconómica como el incremento de la afluencia de turistas, el incremento de empresas 

privadas y/o públicas en asociación con las comunidades locales, el aumento de la venta de 

productos y servicios de artesanía local, el aumento de los ingresos económicos en las 

comunidades y el incremento del empleo para residentes.  
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De otra parte, son abundantes los impactos negativos de carácter abiótico o físico, entre 

los que se destacan el aumento de la degradación del suelo, el aumento de la erosión, el aumento 

de contaminación de fuentes de agua y el incremento del riesgo de deslizamientos de tierra.  

De igual manera, se advierte que existen muy pocos estudios científicos publicados en 

bases de datos especializadas que den cuenta de impactos ambientales generados por las 

actividades ecoturísticas en países de Latinoamérica. Salvo algunos estudios que se abordan en 

Brasil y Uruguay, en los otros países las investigaciones publicadas en estos medios son 

inexistentes. Asimismo, despuntan abundantes investigaciones en países de economías 

emergentes como China, India y Sudáfrica, especialmente aquellos que evidencian los 

impactos socioeconómicos positivos generados por el ecoturismo en sus regiones. En la misma 

línea, sobresalen los estudios en países de África y Asia en los que se resaltan los beneficios 

acarreados por las actividades ecoturísticas. 
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Impactos socioeconómicos Impactos abióticos (físicos) Impactos bióticos 

Positivos 

Nombre País Fuente Nombre País Fuente Nombre País Fuente 

Incremento de 

los servicios 

recreativos y 

turísticos (viajes 

en bote, 

parapente, 

deportes 

acuáticos, 

equitación) 

Nigeria, 

Sudáfrica 

Uruguay, 

China 

  Oladeji et al. (2021), 

Amalu et al. (2017), 

Hoogendoorn (2016), 

Canteiro et al. (2018), 

Rasoolimanesh (2017) 

 

Incremento en 

la gestión de 

residuos solidos 

Filipinas 
King et al. 

(2021) 

Expansión del 

hábitat, generando 

corredores para la 

migración 

Australia 
Buckley et 

al. (2016) 

Incremento de la 

afluencia de 

turistas  

Nigeria, 

China, 

Tanzania, 

Sudáfrica, 

Uruguay, 

Brasil, 

Nepal, 

Malasia 

 

Oladeji et al. (2021), 

Li et al. (2018), 

Ngowi & Jani (2018), 

Chen & Qiu (2017), 

Hoogendoorn (2016), 

Ma et al. (2019), 

Canteiro et al. (2018), 

Pegas & Castley 

(2014), Poudel et al. 

(2014), Liu & Var 

(1986). 

Incremento de 

políticas de no 

fumar y 

mejoramiento 

de la calidad del 

aire 

Filipinas, 

China 

King et al. 

(2021), 

Gursoy & 

Rutherford 

(2004) 

Restauración 

del hábitat para 

mejor calidad del 

hábitat de las 

especies. 

Australia 
Buckley et 

al. (2016) 

Incremento de 

empresas 

privadas y/o 

públicas en 

asociación con 

las comunidades 

locales 

Botsuana, 

Taiwán, 

Nepal 

Snyman (2014), Hsu 

(2019), 

Poudel et al. (2014), 

Snyman (2016). 

Incremento de 

la prohibición 

de la extracción 

de arena blanca 

Filipinas 
King et al. 

(2021) 

Incremento de 

patrullas contra la 

caza furtiva 

Australia 
Buckley et 

al. (2016) 

Aumento de la 

venta de 

productos y 

servicios de 

artesanía local 

Nigeria, 

Nepal, 

China, 

Tanzania, 

Brasil 

Oladeji et al (2021), 

Li et al. (2018), 

Ngowi & Jani (2018), 

Pegas & Castley 

Aumento de la 

calidad del agua 
China 

Cao et al. 

(2015), 

Gursoy & 

Rutherford 

(2004) 

Incremento de 

servicios 

veterinarios 

Australia 
Buckley et 

al. (2016) 
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 (2014), Poudel et al. 

(2014) 

Aumento de la 

actividad de 

recolección de 

leña y forraje, 

pastoreo, plantas 

silvestres 

China Ma et al. (2019) 

Aumento del 

uso de energías 

renovables 

Francia, 

España, 

Italia, 

China, 

USA 

Wang & 

Wu (2021) 

Aumento de la 

protección de la 

vida silvestre y su 

hábitat natural 

Nepal 
Poudel et 

al. (2014) 

Aumento de los 

ingresos 

económicos en 

las comunidades  

Camboya, 

Filipinas, 

Nigeria, 

Filipinas, 

Madagascar, 

Botsuana, 

Ghana, 

China, 

Taiwán, 

Uruguay, 

Nepal, USA. 

Kim et al. (2019), 

King et al. (2021), 

Snyman (2017), 

Snyman (2014), 

Oladeji et al. (2021), 

Gezon (2014), Eshun 

& Pokuaa (2014), 

Amalu et al. (2017), 

Li et al. (2018), Hsu 

(2019), Snyman 

(2016), Chen & Qiu 

(2017), Ma et al. 

(2019), Canteiro et al. 

(2018), Poudel et al. 

(2014), Rollins & 

Robinson (2002) 

Incremento de 

la economía 

baja en carbono 

Francia, 

España, 

Italia, 

China, 

USA 

Wang & 

Wu (2021) 

   

Incremento del 

empleo para 

residentes 

Camboya, 

Filipinas, 

Madagascar, 

Botsuana, 

Ghana, 

Taiwán, 

China, 

Nepal, 

Malasia, 

India. 

Kim et al. (2019), 

King et al. (2021), 

Gezon (2014), 

Snyman (2014), 

Eshun & Pokuaa 

(2014), Amalu et al. 

(2017), Hsu (2019), 

Snyman (2016), Chen 

& Qiu (2017), Poudel 

et al. (2014), Lipton & 

Bhattarai (2014) 

 

Aumento de la 

conciencia 

ambiental 

España 

 

Villanueva 

et al. (2017) 
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Incremento de la 

actividad 

económica 

agrícola y/o 

ganadería 

Camboya, 

Nigeria, 

China, 

Tanzania, 

Nepal. 

Kim et al. (2019), 

Amalu et al. (2017), 

Li et al. (2018), 

Ngowi & Jani (2018), 

Ma et al. (2019), 

Poudel et al. (2014) 

   

Incremento de 

actividades 

asociadas al 

ecoturismo como 

senderismo, 

observación de 

flora y fauna. 

Camboya, 

Uruguay, 

Brasil, 

Nepal, 

Kim et al. (2019), 

Canteiro et al. (2018), 

Pegas & Castley 

(2014), Poudel et al. 

(2014) 

Incremento de 

actividades 

ecoturísticas 

económicas con 

las comunidades 

locales 

India, 

Filipinas, 

Nepal, 

Botsuana, 

Nigeria, 

China 

Ashok et al. (2019), 

King et al. (2021), 

Snyman (2014), 

Amalu et al. (2017), 

Snyman (2016), Chen 

& Qiu (2017), Poudel 

et al. (2014) 

Aumento del 

número de 

empresas locales 

India, 

Nigeria, 

Taiwán, 

Sudáfrica, 

Nepal. 

Ashok et al. (2019), 

Snyman (2017), 

Amalu et al. (2017),  

Hsu (2019), 

Hoogendoorn (2016), 

Poudel et al. (2014) 

Incremento de 

actividades de 

sostenibilidad 

social y cultural 

Serbia, 

Ghana, 

Nigeria,  

Tanzania, 

China, 

Nepal. 

Milićević et al. 

(2021), Eshun & 

Pokuaa (2014), 

Amalu et al. (2017), 

Ngowi & Jani (2018), 

Chen & Qiu (2017), 

Ma et al. (2019), 

Poudel et al. (2014) 

Incremento de 

obras de 

Serbia. 

Camboya, 

Madagascar, 

Milićević et al. 

(2021), Kim et al. 

(2019), Gezon (2014), 



216 

AGLALA ISSN 2215-7360 
2023; Julio-Diciembre. Vol. 14, N°2. PP. 205- 225 

infraestructura 

física 

Ghana, 

Tanzania, 

China, 

Sudáfrica, 

Uruguay, 

Nepal, 

Malasia 

Eshun & Pokuaa 

(2014), Ngowi & Jani 

(2018), Snyman 

(2016), Chen & Qiu 

(2017), Hoogendoorn 

(2016), Ma et al. 

(2019), Canteiro et al. 

(2018), Poudel et al. 

(2014), Milman, & 

Pizam (1988) 

Incremento de 

pequeñas tiendas 

comerciales 

Nepal, 

Malasia 

Snyman (2017), 

Poudel et al. (2014), 

Fu et al. (2018) 

Incremento de 

negocios 

privados 

Nigeria Amalu et al. (2017) 

Aumento en el 

empleo 

España, 

Tanzania, 

China, Nepal 

Li et al. (2018), 

Ngowi & Jani (2018), 

Snyman (2016), 

Villanueva et al. 

(2017), Snyman 

(2016), Chen & Qiu 

(2017), Ma et al. 

(2019), Poudel et al. 

(2014) 

Incremento de la 

actividad 

económica 

piscícola 

Taiwán, 

Sudáfrica 

Hsu (2019), 

Hoogendoorn (2016) 

Incremento de 

instalaciones 

portuarias y 

restaurantes 

Taiwán Hsu (2019) 

Aumento de 

sitios de pesca 
Sudáfrica Hoogendoorn (2016) 

Impactos socioeconómicos Impactos abióticos (físicos) Impactos bióticos 

Negativos 
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Nombre País Fuente Nombre País Fuente Nombre País Fuente 

Disminución de 

disponibilidad de 

mano de obra 

capacitada en 

otros sectores 

Nigeria Amalu et al. (2017) 

Aumento de del 

consumo de 

combustibles 

fósiles 

Francia, 

España, 

Italia, 

China, 

USA 

Wang & 

Wu (2021) 

Alteración de la 

vida silvestre 

 

India, 

China, 

Uruguay, 

Brasil. 

Ashok et 

al. (2019), Ma 

et al. (2019), 

Canteiro et al. 

(2018), Han 

(2017) 

Disminución de 

la conciencia 

ambiental de la 

comunidad 

India, 

China, 

Brasil 

Ashok et al. (2019), 

Chen & Qiu (2017), 

Beaumont (2001) 

Aumento de los 

desechos de 

basuras  

China, 

Uruguay 

Cao et al. 

(2015), 

Canteiro et 

al. (2018) 

Aumento de la 

mortalidad de flora 

India, 

Uruguay 

Ashok et 

al. (2019), 

Canteiro et al. 

(2018) 

Mala 

administración 

de los sitios de 

ecoturismo 

Nigeria, 

China, 

Nepal 

Amalu et al. (2017), 

Chen & Qiu (2017), 

Poudel et al. (2014) 

Deterioro de las 

industrias 

locales 

tradicionales 

Francia, 

España, 

Italia, 

China, 

USA 

Wang & 

Wu (2021) 

Aumento de la 

mortalidad de 

fauna 

India 
Ashok et 

al. (2019) 

Aumento de los 

impuestos y 

gravámenes 

Nepal Poudel et al. (2014) 
Pérdida de la 

sabana herbácea  
Sudáfrica 

Olaniyi et 

al. (2018) 

Interrupción del 

comportamiento de 

los peces 

Brasil 
Lima et al. 

(2014) 

Aumento 

generalizado de 

los precios 

(inflación zonal) 

Nepal Poudel et al. (2014) 

Pérdida de las 

llanuras 

aluviales y 

bosque 

Sudáfrica 
Olaniyi et 

al. (2018) 

Incremento de 

niveles de estrés en 

los animales 

Brasil, 

Uruguay 

Lima et al. 

(2014), 

Canteiro et al. 

(2018) 

   

Aumento de la 

desertificación y 

encenagamiento 

Sudáfrica 
Olaniyi et 

al. (2018) 

Aumento de 

especies exóticas 
Australia 

Buckley et 

al. (2016) 

Aumento de la 

sedimentación 

de los lagos  

Sudáfrica 
Olaniyi et 

al. (2018) 

Aumento de la 

pérdida de hábitats 

naturales 

Australia, 

China, 

Uruguay, 

Malasia 

Buckley et 

al. (2016), Ma 

et al. (2019), 

Canteiro et al. 

(2018), 

Romadhon 

(2014) 

Incremento de 

las zonas sin 

vegetación 

Sudáfrica 
Olaniyi et 

al. (2018) 

Alteración de 

los 

comportamientos 

Australia, 

Uruguay, 

Brasil, 

India 

Buckley et 

al. (2016), 

Canteiro et al. 

(2018), Pegas 
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migratorios de 

animales 

& Castley 

(2014), 

Albuquerque 

& Souto 

(2013), 

Ali et al. 

(2020),  

 

Aumento de la 

degradación del 

suelo 

India, 

Uruguay, 

Nepal 

Ashok et al. 

(2019), 

Canteiro et 

al. (2018), 

Poudel et 

al. (2014) 

Interferencia 

con los ciclos 

reproductivos de 

los animales 

Australia, 

China, 

Uruguay 

Buckley et 

al. (2016), Ma 

et al. (2019), 

Canteiro et al. 

(2018) 

Aumento de la 

exposición de la 

erosión 

India, 

Uruguay, 

Nepal 

Ashok et al. 

(2019), 

Canteiro et 

al. (2018), 

Poudel et 

al. (2014) 

Aumento de 

casos de muerte 

por aplastamiento 

de 

macroinvertebrados 

Brasil 
Escarpinati 

et al. (2014) 

Aumento de 

contaminación 

de fuentes de 

agua  

India, 

Uruguay, 

Nepal 

Ashok et al. 

(2019), 

Canteiro et 

al. (2018), 

Poudel et 

al. (2014) 

Aumento en la 

fragmentación del 

hábitat de los 

pandas gigantes 

China 
Ma et al. 

(2019) 

Incremento del 

riesgo de 

deslizamientos 

de tierra 

India 
Ashok et al. 

(2019) 

Reducción de 

presencia de 

animales 

Uruguay, 

Pakistán 

Canteiro et 

al. (2018), 

Ciach et al. 

(2017) 

Aumento de las 

escorrentías 

India, 

Nepal 

Ashok et al. 

(2019), 

Poudel et 

al. (2014) 

Aumento de 

dispersión de las 

especies exóticas 

Brasil 
Pegas & 

Castley (2014) 

Incremento de 

la extracción de 

leña 

India 
Ashok et al. 

(2019) 
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Aumento en la 

inestabilidad 

geológica  

Serbia 
Milićević et 

al. (2021) 

Aumento de la 

temperatura del 

agua 

China 
Cao et al. 

(2015) 

Aumento del 

deterioro del 

suelo 

España, 

Uruguay, 

Nepal 

Martín 

(2015), 

Canteiro et 

al. (2018), 

Poudel et 

al. (2014) 

Aumento de 

emisiones de 

CO2 

España 
Martín 

(2015) 

Aumento del 

exceso de la 

huella y 

capacidad 

ecológica 

Taiwán 

Uruguay 

Nepal 

Chen 

(2015),  

Canteiro et 

al. (2018), 

Poudel et 

al. (2014) 

 

Aumento del 

consumo de 

agua y energía 

eléctrica 

España 
Villanueva 

et al. (2017) 

Erosión del 

suelo por 

actividades 

senderismo etc. 

Uruguay 

Nepal 

Canteiro et 

al. (2018), 

Poudel et 

al. (2014) 

Aumento del 

nivel del ruido  
Nepal 

Poudel et 

al. (2014) 

Aumento en la 

deforestación 
USA 

Dangi & 

Gribb 

(2018) 
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Incremento de 

la generación de 

residuos sólidos 

USA 

Dangi & 

Gribb 

(2018) 
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Conclusiones 

El objetivo del presente estudio consistió en identificar y clasificar los impactos 

ambientales (socioeconómicos, abióticos y bióticos) generados como consecuencia de las 

actividades ecoturísticas alrededor del mundo, para lo cual se realizó una revisión de literatura 

especializada en las dos bases de datos más importantes en el mundo académico. Así, se 

identificaron 450 documentos en Scopus en la búsqueda primaria, luego del proceso de 

depuración se obtuvieron 41 documentos que cumplieron con el protocolo para su inclusión en 

el análisis definitivo. Del análisis de los documentos, se establecieron setenta (70) impactos 

ambientales generados por las actividades ecoturísticas en el mundo, registrados en literatura 

especializada. Así, se encontraron treinta (30) impactos positivos y cuarenta (40) impactos 

negativos. 

En general, se aprecia que la actividad ecoturística genera amplios beneficios 

socioeconómicos para las comunidades y regiones en las que se desarrollan; no obstante, hay 

un alto costo en consecuencias negativas sobre los bióticos y abióticos en el medio ambiente. 

En consecuencia, existe una fuerte controversia sobre los beneficios y afectaciones derivadas 

del ecoturismo, por lo que se propende por la identificación y manejo de los impactos generados 

por esta actividad económica, y desarrollarla de manera sostenible. No obstante, el auge del 

ecoturismo es reciente por lo que la aparición de situaciones adversas ha empezado a abordarse 

con cierta cautela en los últimos años. 

En síntesis, el presente inventario de impactos ambientales se constituye en un referente 

para la identificación de nuevos impactos en las diferentes regiones del mundo, especialmente 

en aquellos ecosistemas de alta fragilidad que experimentan recientemente la llegada del 

ecoturismo o turismo de naturaleza. 
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