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En el contexto de las negociaciones internacionales de la Conven-

ción Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC) 

se han elaborado directrices para la formulación de Planes Nacio-

nales de Adaptación. Éstas constituyen una herramienta de utili-

dad para los países en el proceso de construcción de las políticas 

y estrategias de adaptación nacionales. 

Las Directrices Iniciales para la Formulación de Planes Nacionales 

de Adaptación (NAPAs, por sus siglas en inglés) fueron presenta-

das por el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) - en cumplimien-

to del mandato contenido en los Acuerdos de Cancún del año 

201012 - y aprobadas en la 5° Decisión de la 17° Conferencia de 

las Partes (COP), del año 201113. A su vez, estas son consecuencia 

de la labor iniciada a partir de los acuerdos de Marruecos del año 

200114 (en relación a los Programas Nacionales de Adaptación) y 

desarrolladas en el Plan de Trabajo de Buenos Aires del año 200415.

En términos generales las directrices establecen: 1) los elementos 

básicos para la elaboración de los planes de adaptación; 2) los ele-

mentos preparatorios que, a través de un enfoque participativo y 

que considere cuestiones de género, permitan defi nir las necesi-

dades, opciones y prioridades específi cas para la adaptación; 3) las 

denominadas estrategias de aplicación, entre ellas, la priorización 

entre las distintas tareas y el reforzamiento de los marcos institu-

cionales y regulatorios para la adaptación y; 4) la supervisión, eva-

luación y presentación de informes en relación a las actividades 

de adaptación.

Correlativamente, la Conferencia de las Partes de la CMNUCC hizo 

un llamado a los países desarrollados para reunir recursos desti-

nados a fi nanciar los planes y las acciones en ellos contenidas, los 

cuales tendrían como destinatarios tanto a los países menos ade-

lantados como a aquellos en desarrollo.

Estas directrices son apenas el puntapié inicial para los futuros de-

bates sobre el proceso de elaboración de los NAPAs, tanto en el 

OSE16 como en las propias COPs17. De ahí que resulta importante 

mantenerse al tanto de estas discusiones, en orden a que la plani-

fi cación de la adaptación a nivel nacional sea realizada de acuerdo 

a las orientaciones emanadas de la Convención.
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Factores para una adaptación exitosa

El entrevistado identifi ca ciertos elementos esenciales con los 

que debe contar un proceso de adaptación al cambio climático, 

como lo son los recursos fi nancieros, humanos e institucionales, 

en cantidad sufi ciente. A su vez, destaca ciertos hechos o medi-

das que indirectamente contribuyen a la adaptación. Se trata por 

ejemplo de fenómenos meteorológicos extremos que pueden 

transformarse en hechos que motiven la adaptación10. Al respec-

to considera que esta afi rmación es más aplicable a los desastres 

puntuales, como una inundación, que a eventos de largo plazo 

como las sequías. También ha observado que en muchos casos 

se adoptan medidas que si bien no tienen por objetivo principal 

la adaptación, terminan contribuyendo a este fi n. En esta mate-

ria, cita como ejemplo las acciones emprendidas en el ámbito 

del desarrollo regional o urbano. A su juicio, éstas tienen la virtud 

de conseguir un mayor grado de aceptación que las medidas de 

adaptación y fi nanciamiento para su implementación de manera 

más expedita.

Obstáculos a la adaptación

Según Zaccai, existen diversos tipos de obstáculos o barreras a 

la adaptación. Él los clasifi ca en obstáculos de tipo institucional 

(como la ausencia de un mandato expreso para enfrentar pro-

blemas climáticos); políticos (como por ejemplo periodos elec-

torales reducidos en relación al problema del cambio climático 

que es de largo plazo); fi nancieros; técnicos y cognitivos (como 

la falta de comprensión o ignorancia de los riesgos del cambio 

climático). Respecto a este último punto destaca que los pro-

blemas de comprensión o ignorancia sobre esta problemática 

global, también se manifi estan en la diversidad de percepciones 

que existen al respecto, contradicciones que muchas veces se 

transforman en un obstáculo en la construcción de políticas de 

adaptación.

Control y seguimiento de la adaptación

Por último, Zaccai destaca el defi ciente seguimiento y evaluación 

de las políticas y estrategias de adaptación. En esta perspectiva, 

menciona algunos indicadores de utilidad en esta tarea. Se trata 

principalmente de la defi nición de los niveles de riesgo (medi-

bles a través de evaluaciones meteorológicas, por ejemplo), ex-

posición (número de personas expuestas a riesgos), vulnerabili-

dad y resiliencia. De este  último indicador reconoce que es difícil 

de utilizar, dado que corresponde a la capacidad de un sistema 

de volver a un estado anterior a las perturbaciones, sin incurrir 

en cambios duraderos y fundamentales11. Finalmente Edwin Zac-

cai precisa que lo importante no es tanto el impacto físico del 

cambio climático, sino la manera cómo la población se siente 

afectada.


