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Resumen
El cambio climático es un desafío existencial, y los bosques y los árboles son una parte 
importante de la solución. Los bosques protegidos, gestionados de manera sostenible 
y restaurados almacenan y capturan carbono, y proporcionan una serie de beneficios 
para la biodiversidad y otros servicios ecosistémicos que ayudan a las personas y los 
ecosistemas a adaptarse al cambio climático. Regulan las precipitaciones, estabilizan 
el clima local, protegen las áreas costeras y las laderas de las montañas, y proporcionan 
alimento, combustible, fibra y forraje para las comunidades locales que enfrentan 
amenazas climáticas.

Sin embargo, los bosques y los árboles ya se ven afectados por el cambio climático, lo que 
incluye incendios forestales más frecuentes e intensos, brotes de plagas y enfermedades, 
inundaciones y sequías. El rol de los bosques y los árboles en la mitigación del cambio 
climático y en la protección de los más vulnerables de sus impactos depende de su 
capacidad para adaptarse y mantener la resiliencia en un mundo cuya temperatura va en 
ascenso.

La adaptación basada en los bosques es un conjunto de acciones climáticas que emplean 
a los bosques y árboles en apoyo de la adaptación y la resiliencia al cambio climático, lo 
que incluye la gestión forestal sostenible, la conservación y restauración de los bosques, 
la reforestación y la forestación. La adaptación basada en los bosques puede ayudar a 
zanjar la brecha entre las acciones de adaptación actuales y la adaptación necesaria para 
reducir los riesgos e impactos relacionados con el clima, al tiempo que contribuye a la 
mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y promueve una fuerte sinergia 
con la mitigación.

En este documento técnico de la FAO se expone el concepto de adaptación basada en los 
bosques y se describen esferas normativas que podrían reforzar el papel de los bosques 
y los árboles en la obtención de beneficios de adaptación y resiliencia. Presenta un 
conjunto de diez principios para el uso de los bosques y los árboles a fin de promover 
una adaptación transformadora, que fueron desarrollados con expertos del Centro de 
Investigación Forestal Internacional y Centro Internacional de Investigación Agroforestal 
(CIFOR-ICRAF) y otros socios. En él se describen las consecuencias normativas de 
cada principio y se utilizan ejemplos de diversos ecosistemas forestales y prácticas de 
gestión para ilustrar su aplicación en la práctica.

Se pueden extraer varias enseñanzas de importancia clave:

 ` La adaptación basada en los bosques es una cuestión política y de gobernanza que 
debe movilizar a todas las partes interesadas para combinar enfoques de arriba 
hacia abajo y de abajo hacia arriba.

 ` La adaptación basada en los bosques debe abordar las causas sociales de la 
vulnerabilidad, la desigualdad y la justicia.

 ` Al reconocerse los vínculos entre la diversidad ecológica y social surgen 
oportunidades para la transformación, ya que hay una interrelación entre la 
adaptación de las personas y los ecosistemas.
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 ` Deben preverse los cambios resultantes de los impactos climáticos; la incertidumbre 
y las compensaciones deben aceptarse, abordarse e internalizarse en los sistemas 
socioecológicos.

 ` La adaptación basada en los bosques requiere de una transformación de las 
relaciones.

Los aportes de los bosques y los árboles a la adaptación transformadora son enormes y 
continúan ganando terreno. Es necesario seguir integrando los bosques y los árboles en 
las políticas y la planificación sobre el clima a escala nacional, e involucrar activamente 
a la población local en la toma de decisiones sobre la adaptación, como parte de un 
conjunto de estrategias para mejorar la resiliencia frente al aumento de los riesgos y 
la incertidumbre. Al examinar el concepto de adaptación basada en los bosques y 
proporcionar ejemplos de su aplicación en el terreno, este documento técnico puede 
servir como un recurso útil para una amplia gama de partes interesadas que trabajen en 
soluciones basadas en los bosques y los árboles para la crisis climática.
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1.1. INTRODUCCIÓN
El cambio climático ya está afectando a todas las regiones de la tierra, y los riesgos se 
distribuyen de manera desigual entre los países y dentro de ellos (IPCC, 2021). Si no 
se logran reducciones profundas en las emisiones de los gases de efecto invernadero, 
cada fracción de un grado de calentamiento global hace que la adaptación sea más 
compleja y, en algunos casos, imposible (IPCC, 2022a). La adaptación transformadora, 
que modifica los atributos fundamentales de un sistema socioecológico en anticipación 
a los impactos del cambio climático, se vuelve ahora necesaria para abordar la crisis 
climática (ibid).

El Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC), de reciente publicación, destaca la contribución sustancial 
de los bosques a la mitigación y adaptación al cambio climático (IPCC, 2021, 2022a, 
2022b). Si bien la capacidad de los bosques para almacenar y retener el carbono es 
ampliamente aceptada en las políticas y acciones climáticas, el papel de los bosques 
en proporcionar múltiples beneficios que contribuyan a la adaptación y resiliencia de 
las personas y los ecosistemas continúa ganando terreno. Asimismo, los árboles que 
se encuentran fuera de los bosques de dosel cerrado (es decir, los árboles ubicados en 
establecimientos agrícolas, los árboles urbanos que se encuentran en parques, patios 
y calles, etc.) son un recurso natural importante que, pese a todo, suele pasarse por 
alto, incluso para la adaptación y mitigación del cambio climático (Skole et al., 2021; 
Somarriba, López-Sampson y Sepúlveda, 2021). Los bosques y los árboles pueden ayudar 
a las personas a adaptarse al cambio climático a través de los servicios ecosistémicos 
que proporcionan, pero ellos también deben adaptarse y mantener su propia resiliencia, 
incluso para poder continuar almacenando y secuestrando carbono (Locatelli et al., 
2010; Meybeck et al., 2021).

La gestión de riesgos proporciona un marco para comprender los impactos cada vez 
más graves, interconectados y a menudo irreversibles del cambio climático en los 
ecosistemas, la biodiversidad y los sistemas humanos, y la mejor manera de reducir 
las consecuencias adversas para las generaciones actuales y futuras. En el contexto del 
cambio climático, el riesgo puede surgir de las interacciones dinámicas entre los peligros 
relacionados con el clima y la exposición y vulnerabilidad de los sistemas humanos y 
ecológicos afectados (IPCC, 2022a). El riesgo también se puede introducir mediante 
respuestas humanas inadecuadas al cambio climático, en lo que se denomina mala 
adaptación (Schipper, 2020). La adaptación desempeña un papel clave en la reducción 
de la exposición y la vulnerabilidad al cambio climático. Por su parte, definiciones 
convencionales de resiliencia describen la capacidad de recuperarse después de una 
perturbación. Sin embargo, en términos más amplios, el término resiliencia incluye no 
solo la capacidad de mantener la función, la identidad y la estructura esenciales, sino 
también la capacidad de transformación (IPCC 2022b).

Hay un mayor reconocimiento del potencial de la naturaleza, no solo para reducir los 
riesgos relacionados con el clima, sino también para mejorar la vida y los medios de 
vida de las personas: “En un mundo cambiante y cada vez más incierto, la naturaleza 
puede ser el aliado más fuerte de la humanidad para adaptarse al cambio climático 
y reducir el riesgo de desastres” (CMNUCC, 2021). El papel clave de la naturaleza 
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Adaptación basada en los bosques: adaptación transformadora a través de los bosques y los árboles

para contribuir a abordar la crisis climática se refleja en conceptos como soluciones 
basadas en la naturaleza1, la adaptación basada en el ecosistema2, y la reducción del 
riesgo de desastres basada en los ecosistemas3, que han adquirido mayor importancia 
en las esferas de las políticas mundiales y nacionales, pero también entre los bancos 
multilaterales de desarrollo y dentro del sector privado. Estos conceptos comparten la 
idea de que los ecosistemas, especialmente cuando están en buenas condiciones, pueden 
apuntalar los esfuerzos de la sociedad para adaptarse al cambio ambiental al regular los 
riesgos y proporcionar medios de subsistencia frente al cambio climático (Seddon et al., 
2019). En tal sentido, abren importantes oportunidades políticas y oportunidades para 
que los bosques y los árboles sean una parte central de las estrategias de adaptación y 
resiliencia al cambio climático.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
colabora con el Centro de Investigación Forestal Internacional y Agrosilvicultura Mundial 
(CIFOR-ICRAF) y otros socios para mejorar el papel de los bosques y los árboles en la 
política y acción de adaptación a nivel mundial, nacional y local. Este esfuerzo se basa 
en la labor anterior que llevaron a cabo estas organizaciones, centrada en la orientación 
para que los responsables de la gestión forestal y los responsables de las políticas 
nacionales incorporen las consideraciones del cambio climático en sus procesos de toma 
de decisiones (FAO, 2013; FAO, 2018a); una metodología marco para las evaluaciones 
de vulnerabilidad de los bosques y las personas que de ellos dependen (Meybeck et al., 
2019); y pautas para abordar la silvicultura y la agrosilvicultura en los planes nacionales 
de adaptación (Meybeck et al., 2020), entre otros. En este documento técnico de la FAO 
se expone el concepto de adaptación (PNAD) basada en los bosques y se ilustran las 
consecuencias normativas de un conjunto de principios para el empleo de los bosques y 
los árboles para la adaptación transformadora. Puede servir como una herramienta para 
el apoyo de la FAO a sus Estados Miembros para el cumplimiento de los objetivos del 
Acuerdo de París, incluso a través de la firma y la implementación de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional (CDN) y los PNAD, en línea con la Estrategia de la FAO 
sobre el Cambio Climático 2022-2031. También puede servir como un recurso útil para 
una amplia gama de partes interesadas que trabajan en las soluciones basadas en los 
bosques y los árboles para la crisis climática.

1 En marzo de 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente adoptó formalmente 
en Nairobi una resolución donde se definen las soluciones basadas en la naturaleza como “las acciones 
para proteger, conservar, restaurar, utilizar de manera sostenible y gestionar ecosistemas terrestres, de 
agua dulce, costeros y marinos, naturales o modificados, que abordan desafíos sociales, económicosy 
ambientales de manera eficaz y adaptativa, al mismo tiempo que proporcionan bienestar para el 
ser humano, servicios y resiliencia de los ecosistemas, y beneficios para la diversidad biológica" 
(PNUMA, 2022a).

2 La adaptación basada en los ecosistemas es el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
como parte de una estrategia general de adaptación para ayudar a que las personas se adapten a los 
efectos adversos del cambio climático (Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, 2009). La 
adaptación basada en los ecosistemas puede considerarse anidada dentro del concepto más amplio de 
soluciones basadas en la naturaleza (la adaptación basada en los ecosistemas se ha identificado como 
equivalente a “solución basada en la naturaleza para la adaptación”) y comparte elementos comunes con 
una variedad de enfoques para construir la resiliencia de los sistemas socioecológicos (Gilruth et al., 
2021; PNUMA, 2022).

3  La reducción del riesgo de desastres basada en los ecosistemas es la combinación de enfoques de gestión 
sostenible de los ecosistemas y de reducción del riesgo de desastres con miras a obtener respuestas más 
eficaces, resiliencia y recuperación cuando se producen situaciones de desastre (ONURRD, 2020).
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2.2. ¿QUÉ ES LA ADAPTACIÓN BASADA 
EN LOS BOSQUES?
La adaptación basada en los bosques es un conjunto de acciones climáticas que emplean 
a los bosques y los árboles en apoyo de la adaptación y resiliencia al cambio climático 
(Recuadro 1). En tal sentido, incluye acciones para fortalecer la capacidad de adaptación 
y la resiliencia de los bosques al cambio climático (por ejemplo, a través de la gestión de 
plagas y enfermedades, la gestión integrada de incendios), así como el reconocimiento 
de los beneficios que la sociedad obtiene de los bosques y los árboles, lo que incluye 
alimentos, medios de subsistencia, biodiversidad, regulación del clima y servicios 
hidrológicos. Estos beneficios se han definido como “servicios de adaptación”, servicios 
ecosistémicos específicos con potencial para reducir la exposición al cambio climático 
y mejorar la resiliencia (Jones, Hole y Zavaleta, 2012). Por lo tanto, la adaptación 
basada en los bosques incluye actividades como la gestión forestal sostenible (GFS), la 
conservación y restauración de los bosques, la reforestación, la regeneración natural, la 
forestación, los sistemas agroforestales y silvopastoriles, y la gestión de los árboles en 
espacios urbanos, entre otros (véase la Sección 2).

Los bosques y los árboles pueden ayudar a abordar los vacíos que hay entre las acciones 
de adaptación actuales y la adaptación necesaria para reducir los riesgos y los impactos 
relacionados con el clima, algo que está comenzando a reconocerse en las políticas de 
cambio climático (Seddon et al., 2019; PNUMA, 2022b). Los bosques también pueden 
contribuir al logro de la mayoría de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 
sinergias entre los sectores (Friends Of EbA, 2022). Al reconocer que la adaptación se 
aplica a los sistemas humanos y naturales, este documento técnico aborda los servicios 
de adaptación y las capacidades4 de resiliencia que los bosques y los árboles proporcionan 
a las personas, los hogares, las comunidades y las sociedades, así como la necesidad de 
que los bosques y los árboles se adapten y mantengan su resiliencia frente al cambio 
climático.

4 De acuerdo con las Directrices comunes de las Naciones Unidas para contribuir a la creación de sociedades 
resilientes, se entiende por resiliencia “la capacidad que tienen los individuos, los hogares, las 
comunidades, las ciudades, las instituciones, los sistemas y las sociedades para prevenir, resistir, 
absorber, adaptarse, responder y recuperarse de forma positiva, eficiente y eficaz cuando se enfrentan 
a una amplia gama de riesgos, manteniendo un nivel aceptable de funcionamiento sin comprometer las 
perspectivas a largo plazo de desarrollo sostenible, paz y seguridad, derechos humanos y bienestar para 
todos" (ONU, 2021).

2.
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Adaptación basada en los bosques: adaptación transformadora a través de los bosques y los árboles

Figura 1. Adaptación basada en los bosques
Fuente: Elaboración de los autores.
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2.Adaptación basada en los bosques según el IPCC

El Sexto Informe de Evaluación del IPCC hace referencia específica a la 
adaptación basada en los bosques como una alternativa de adaptación climática 
con alta viabilidad y sinergia con la mitigación (IPCC, 2022a). Según el 
informe del Grupo de Trabajo II sobre “Impactos, adaptación y vulnerabilidad”, 
la adaptación basada en los bosques incluye la gestión forestal sostenible, la 
conservación y restauración de los bosques, la reforestación y la forestación. 
Junto con la advertencia de que el cambio climático proyectado, combinado 
con factores no climáticos, podría causar la pérdida y degradación de gran parte 
de los bosques del mundo, el informe del IPCC insta a adaptar los bosques al 
cambio climático, así como a reconocer los servicios de adaptación que se 
derivan de los bosques y los árboles.

En tal sentido, el informe distingue entre las soluciones de adaptación para los 
bosques naturales (lo que incluye medidas como conservación, protección y 
restauración) y las que se destinan a los bosques gestionados, que consideran 
la gestión forestal sostenible, la diversificación y el ajuste de la composición 
de las especies arbóreas para aumentar la resiliencia, y la gestión de mayores 
riesgos de plagas y enfermedades e incendios forestales (ibid.). En todos los 
casos, el informe destaca la necesidad de cooperación con las comunidades 
locales y el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Según el IPCC, hay evidencia contundente de que las soluciones basadas en 
los bosques apoyan la capacidad de los ecosistemas para adaptarse al cambio 
climático, incluso a través de la regulación del microclima, el aumento de la 
recarga de aguas subterráneas, la mejora de la calidad del aire y el agua, la 
reducción de la erosión del suelo y la mejora de los hábitats de biodiversidad 
adaptados al clima.

En el informe del IPCC también se reconoce que la agroforestería es una 
alternativa eficaz de adaptación al clima, con ventajas, desventajas y beneficios 
colaterales que varían según el contexto. La agroforestería, entendida como 
una forma de gestión de ecosistemas que combina la agricultura, la ganadería 
y la silvicultura, aumenta la vegetación, mejora la calidad del suelo, almacena 
el carbono del suelo y reduce la propagación del fuego. Además de estos 
beneficios, la agroforestería brinda refugio al ganado y los cultivos durante 
las olas de calor, puede proteger contra la sequía, preservar los servicios del 
ecosistema, mejorar la resiliencia a las plagas y enfermedades, y proporcionar 
niveles más altos del terreno para disminuir la erosión del suelo. Las 
soluciones agroforestales tienen “fuertes beneficios colaterales ecológicos 
y adaptativos (de alta confianza), lo que incluye una mejor prestación de 
servicios ecosistémicos, sinergias con el nexo agua-energía-tierra-alimento y 
resultados positivos en la intensificación agrícola, la diversificación laboral y 
los ingresos de los hogares” (ibid.).

2.

RECUADRO 1.
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2.1. Adaptación y resiliencia de los bosques
El mundo ha perdido 420 millones de hectáreas, aproximadamente el 10,34 % de su 
superficie forestal total, en los últimos 30 años (FAO, 2022a). Esta tendencia continuará, 
con el cambio climático proyectado y los factores no climáticos que provocan la pérdida 
y degradación de gran parte de los bosques del mundo (IPCC, 2022b), lo que reduce 
su potencial para proporcionar servicios de adaptación (CMNUCC, 2021). El cambio 
climático antropogénico, la deforestación, la mala gestión de la tierra y otras causas 
de degradación de la tierra pueden empujar a las zonas forestales hacia un colapso del 
ecosistema que es potencialmente irreversible (Bergstrom et al., 2021; Nobre y Borma, 
2009). Se considera que aproximadamente el 23  % de los bosques intactos y no 
perturbados ha llegado a su umbral de declive abrupto y sufre una merma adicional de 
su resiliencia (Forzieri et al., 2022).

Las expresiones del cambio climático, como el aumento de la temperatura, los cambios 
en las precipitaciones, los cambios en los patrones estacionales, el aumento de los gases 
de efecto invernadero atmosféricos y el aumento de la intensidad y la frecuencia de 
los eventos climáticos extremos, ya están afectando a los bosques en todo el mundo 
(Olsson et al., 2019). La variabilidad climática y las limitaciones en la disponibilidad 
de agua reducirán la resiliencia de los bosques tropicales, templados, áridos y boreales, 
lo que significa que estos ecosistemas tienen menos probabilidades de recuperarse de 
las perturbaciones ambientales (Sanderson et al., 2012; Forzieri et al., 2022). El cambio 
climático también puede limitar los beneficios de enfriamiento de los bosques al alterar 
los efectos biofísicos y aumentar la vulnerabilidad de los bosques a los incendios 
forestales y las sequías (Brandão et al., 2019; Lawrence et al., 2022). Estos factores 
ambientales están aumentando la mortalidad de los árboles y modificando la dinámica 
de la vegetación forestal (Bauman et al., 2022; McDowell et al., 2020). El aumento de las 
temperaturas medias y los cambios en los patrones de precipitación darán forma a los 
bosques del futuro al seleccionar especies más adaptadas a las nuevas condiciones, con 
modificaciones en la estructura, composición y función del ecosistema.

Las perturbaciones no climáticas también reducen la resiliencia de los ecosistemas 
forestales. Los cambios en el uso de la tierra y la extracción de madera han reducido la 
estatura de la vegetación, lo que ha alterado la composición de las especies en muchos 
bosques y ha contribuido a la pérdida de biodiversidad (McDowell et al., 2020). Factores 
sociales y políticos como la mala aplicación de las leyes existentes, la falta de rendición 
de cuentas, la expansión de los asentamientos urbanos y la sobreexplotación de los 
productos forestales no madereros también pueden aumentar la vulnerabilidad de los 
bosques (FAO y CIFOR, 2019). Los bosques degradados proporcionan menos servicios 
ecosistémicos, contribuyen y exacerban los efectos del cambio climático y la pérdida 
de biodiversidad, son menos productivos (Kramer et al., 2022) y son más susceptibles a 
sufrir daños serios como consecuencia de plagas, enfermedades e incendios forestales 
dañinos. El cambio climático ya ha ampliado el espectro y la distribución geográfica de los 
huéspedes de algunas plagas, y puede aumentar aún más el riesgo de que se introduzcan 
plagas en zonas nuevas (FAO e IPPC, 2021), con costos serios para las economías de 
los países (Eschen et al., 2021). Se proyecta que el cambio climático y el cambio en el 
uso de la tierra harán que los incendios forestales (incendios de vegetación inusuales o 
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extraordinarios con impactos negativos) se vuelvan más frecuentes e intensos, con un 
aumento global de incendios forestales extremos de hasta el 14 % para 2030, 30 % para 
2050 y 50 % para 2100 (PNUMA y GRID Arendal, 2022).

Las medidas para proteger los bosques de las perturbaciones forestales han sido en 
gran medida reactivas y han tratado de responder a los daños en lugar de prevenirlos. 
Sin embargo, la adaptación de los bosques también incluye facilitar los cambios y 
transiciones de los ecosistemas hacia nuevas etapas a través de medidas como mejorar 
la conectividad del paisaje (por ejemplo, corredores y zonas de amortiguación), conservar 
los puntos críticos de biodiversidad y la diversidad genética en los bosques naturales, 
modificar el manejo de las plantaciones forestales, facilitar la regeneración natural e 
incluso contribuir a la migración de la flora y fauna (Locatelli et al., 2008).

Las intervenciones de gestión proactivas e integradas deberán considerar el contexto 
espacial, temporal, ecológico y social de las amenazas ecológicas, como la prevención 
de incendios forestales destructivos antes de que comiencen (PNUMA y GRID Arendal, 
2022). La eliminación de especies arbóreas exóticas e invasivas puede reducir el 
impacto del cambio climático en los caudales de agua durante las sequías, y ayudar 
a mitigar el impacto de las condiciones de sequía extremas (Holden et al., 2022). El 
manejo proactivo de plagas y enfermedades puede amortiguar esta grave amenaza para 
los bosques naturales y plantados en todo el mundo (Fischbein y Corley, 2022). La 
gestión integrada de riesgos tiene como objetivo mejorar la resiliencia de los bosques a las 
amenazas ecológicas a través de la participación de partes interesadas y la coordinación 
de actividades antes, durante y después de que se produzcan grandes perturbaciones 
ecológicas (Wollstein et al., 2022). Los bosques no son lo mismo en todo el mundo: cada 
uno tiene su propio ecosistema, biodiversidad, interacción con las comunidades locales y 
vulnerabilidad a los disturbios naturales y el cambio climático. Las soluciones de gestión 
de ecosistemas deben complementarse con la colaboración con las comunidades locales 
y los usuarios de los bosques a fin de incluir conocimientos, prácticas e innovaciones 
científicas, locales e indígenas para comprender la forma en que los bosques y los árboles 
responden al cambio climático (Roshani et al., 2022).

2.2. Servicios de adaptación de los bosques y árboles
Los servicios de adaptación se entienden como las contribuciones de los ecosistemas a la 
adaptación social (Lavorel et al., 2020), la “contribución de la naturaleza a la adaptación” 
(Colloff et al., 2020) o aquellos procesos y servicios específicos de los ecosistemas que 
tienen el potencial de reducir la exposición al cambio climático y mejorar las capacidades 
de resiliencia (ibid.; Lavorel et al., 2015; Jones, Hole y Zavaleta, 2012).

Según Pramova et al., (2012), los bosques y los árboles prestan los siguientes servicios 
de adaptación:

1. Los bosques y los árboles proporcionan bienes a las comunidades locales que 
enfrentan amenazas climáticas.

2. Los árboles en los campos agrícolas regulan el agua, el suelo y el microclima para 
una producción más resiliente.

3. Las cuencas hidrográficas forestales regulan el agua y protegen los suelos al reducir 
los impactos climáticos.

2.
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4. Los bosques protegen las zonas costeras de las amenazas relacionadas con el clima.
5. Los bosques y árboles urbanos regulan la temperatura y el agua, con lo que crean 

ciudades resilientes.

En los siguientes apartados, nos basaremos en esta clasificación para resaltar el papel 
clave de los bosques y los árboles para la adaptación y resiliencia.

2.2.1. Los bosques y los árboles proporcionan diversificación de los 
medios de subsistencia y estrategias de supervivencia

Al adaptarse a los cambios ambientales, las comunidades movilizan recursos y redes, 
diversifican los medios de subsistencia e intercambian apoyo. Los bosques y los árboles 
son fundamentales para estas estrategias de adaptación. Los bosques son una fuente 
de fibra, combustible, alimentos y forraje, y proporcionan medios de subsistencia para 
millones de personas. Alrededor de 33 millones de personas, lo que representa el 1 % del 
empleo mundial, trabajan directamente en el sector forestal formal e informal (FAO, 
2022a). A escala mundial, el 95 % de todas las personas ubicadas fuera de las zonas 
urbanas (4 170 millones de personas) vivía a menos de 5 kilómetros de un bosque en 
2019, y el 75 % (3 270 millones de personas) vivía dentro de un radio de un kilómetro 
(Newton et al., 2022). Las personas dependen de la madera y los productos forestales no 
madereros (como el carbón vegetal, la leña, las frutas silvestres, los hongos, las raíces y 
el forraje) para su sustento (Shackleton y Shackleton, 2012; Paumgarten y Shackleton, 
2011). En 24 países encuestados en el África subsahariana, Asia y América Latina, los 
bosques contribuyeron con 20–25  % del ingreso total en efectivo y de subsistencia 
para los hogares en las comunidades adyacentes a los bosques, cifra que está a la par 
con la contribución de la agricultura (Angelsen et al., 2014). Los pequeños productores 
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forestales contribuyen significativamente a la GFS y a la restauración en los trópicos: 
hasta el 90 % y el 60 % de la madera industrial en India y Viet Nam, respectivamente, 
proviene de pequeños productores (Nambiar, 2021).

Los bosques también constituyen redes de seguridad importantes, especialmente 
entre los habitantes rurales pobres (Mantey y Teye, 2021; Wunder et al., 2014). Los 
ingresos adicionales en efectivo y de subsistencia de los productos derivados de los 
árboles fortalecen las capacidades de afrontamiento en tiempos de necesidad y ayudan a 
mantener los medios de subsistencia locales (Razafindratsima et al., 2021). Los alimentos 
forestales silvestres, incluida la caza, aumentan la seguridad alimentaria y la nutrición 
de las personas que viven próximas a los bosques, especialmente en áreas remotas 
en los trópicos y subtrópicos. En tal sentido, un análisis comparativo global permitió 
determinar que el 77 % de los hogares rurales encuestados participa en la recolección de 
alimentos silvestres (Hickey et al., 2016). Los productos arbóreos subutilizados tienen 
un potencial sin explotar para satisfacer las necesidades comerciales y de subsistencia 
de las personas (Jansen et al., 2020; Mbow et al., 2021). Los árboles productores de 
alimentos y los cultivos perennes desempeñan un papel importante en la seguridad 
alimentaria y la nutrición de las personas, no solo a través de la diversidad de bienes y 
la generación de ingresos, sino también en la provisión de servicios ecosistémicos para 
la agricultura, tal como se analiza en el siguiente apartado (Gergel et al., 2020; Ickowitz 
et al., 2022).

Los productos forestales, incluida la carne de caza, pueden contribuir a aliviar la pobreza 
si se combinan con políticas de gestión forestal y acceso equitativo a los mercados para 
los productores a pequeña escala (Razafindratsima et al., 2021). Las políticas eficaces 
para el alivio de la pobreza dependen de cada contexto, pero el ecoturismo, la gestión 
forestal comunitaria y la agroforestería son algunos ejemplos de acciones que pueden 
mejorar la resiliencia de las comunidades basadas en los bosques (Hajjar et al., 2021). Las 
inversiones y políticas destinadas a mejorar los servicios ecosistémicos y los medios de 
subsistencia requieren una consideración especial de los derechos y las necesidades de 
las comunidades locales, los grupos marginados, las mujeres, los jóvenes y los Pueblos 
Indígenas, algo esencial para mejorar la capacidad de adaptación y la resiliencia locales 
(Razafindratsima et al., 2021; Robson et al., 2020).

2.2.2. Los bosques y los árboles proporcionan servicios de regulación 
para los sistemas agroalimentarios

El actual sistema alimentario mundial no proporciona alimentos accesibles y nutritivos 
para todas las personas, tal como se refleja en el aumento del hambre y la malnutrición en 
todas sus formas (Dornelles et al., 2022). Los bosques y los árboles pueden desempeñar 
un papel considerable en la transformación de los sistemas agroalimentarios, con claros 
beneficios de adaptación. En tal sentido, proporcionan ingresos, alimentos ricos en 
nutrientes y servicios ecosistémicos cruciales para la agricultura que incluyen el control 
de plagas y enfermedades, hábitat para polinizadores, control del microclima, ciclo del 
agua y nutrientes, retención del carbono, control de la erosión del suelo y fijación del 
nitrógeno (Ickowitz et al., 2022).

El papel de los bosques en la regulación del clima local, y en algunos casos, regional, es 
esencial para la agricultura. Por ejemplo, en todas las latitudes, los bosques promueven la 
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estabilidad climática local al reducir las temperaturas extremas en todas las estaciones 
y momentos del día (Lawrence et al., 2022). A nivel de parcelas, la presencia de especies 
perennes leñosas en tierras agrícolas puede amortiguar la temperatura de los cultivos y, 
en condiciones específicas, el suministro de agua (Cardinael et al., 2021). La deforestación 
a gran escala de los bosques tropicales aumentaría las temperaturas medias mundiales 
y alteraría los patrones de precipitación en todo el mundo (Lawrence y Vandecar, 2015). 
La degradación de los bosques tropicales conduce a aumentos en la temperatura de la 
superficie, lo que hace que los bosques se vuelvan más secos e inflamables (Longo et al., 
2020), con consecuencias negativas para la agricultura.

Los sistemas agroforestales que combinan los cultivos comerciales con fuentes de 
alimentos desempeñan un papel crucial para ayudar a los agricultores a adaptarse al 
cambio climático (por ejemplo, al diversificar los medios de subsistencia, reducir la 
pérdida de cultivos por plagas y enfermedades inducidas por el clima, mejorar la salud del 
suelo y contrarrestar la erosión, además de proteger a los establecimientos agrícolas de 
acontecimientos climáticos extremos). Los árboles en los agroecosistemas desempeñan 
un papel crítico para contribuir a la conservación de la biodiversidad en los paisajes 
agrícolas a través de la conservación in situ, al proporcionar un hábitat para las especies 
silvestres, conectar hábitats fragmentados y brindar zonas intermedias entre redes de 
áreas protegidas (Schroth et al., 2004; van Noordwijk, 2021). Los árboles y los parches de 
bosque también son útiles y rentables para los agricultores, ya que proporcionan una gama 
de bienes y servicios para la salud y la fertilidad del suelo, junto con la leña, la gestión 
de plagas y enfermedades, el control de la erosión y la escorrentía. La gestión del paisaje 
y los bosques puede contribuir a asegurar la disponibilidad continua de polinizadores y, 
por ende, a aumentar la resiliencia y la productividad de la silvicultura y la agricultura 
(Krishnan et al., 2020). Cuando se emplean especies nativas, los sistemas agrícolas 
que incluyen árboles pueden aumentar la diversidad de los depredadores naturales que 
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ayudan a controlar las plagas y enfermedades (Lamichhane, 2020). La integración de 
árboles en las granjas y la práctica de la agroforestería promueven la diversidad en los 
sistemas de producción y aumenta la resiliencia de los paisajes a las conmociones y 
situaciones de estrés ambiental (Duguma y Minang, 2020). Los sistemas agroforestales 
pueden aprovechar los servicios de los ecosistemas y crear sistemas alimentarios y 
medios de subsistencia más resilientes (Kuyah et al., 2020).

2.2.3. Los bosques regulan los ciclos del agua y protegen los suelos

Los bosques, el agua y el clima están inextricablemente vinculados (Creed y van 
Noordwijk, 2018). Los bosques mueven el agua a escala local y global, lo que influye en 
la interceptación de la lluvia, la evapotranspiración, la infiltración del agua y la recarga de 
aguas subterráneas (Ellison et al., 2017; Lawrence y Vandecar, 2015). Las interacciones 
bosque-agua y sus implicaciones para la disponibilidad de agua a nivel local y regional 
son complejas y dependen del contexto, y estas interacciones no se han contemplado 
plenamente en la formulación de políticas (Ellison, 2018).

Los bosques y los árboles son los principales reguladores dentro de los ciclos del agua, 
la energía y el carbono (Ellison et al., 2017). Casi el 20 % de la precipitación promedio 
anual está regulada por la vegetación a través del reciclaje de la humedad, aunque hay una 
gran variabilidad a escala global (Keys, Wang-Erlandsson y Gordon, 2016). La expansión 
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de la cubierta arbórea repercute en la disponibilidad de agua a nivel local a través de sus 
efectos sobre el equilibrio de la radiación, la infiltración y el almacenamiento del agua 
en el suelo, su evaporación, caudal y precipitación (Ellison, 2018; Hoek van Dijke et al., 
2022). El cambio de la cubierta forestal tiene un impacto considerable sobre la escorrentía 
y sus componentes (es decir, el flujo basal y la escorrentía superficial); la disminución 
de la cubierta forestal aumenta la escorrentía, mientras que la forestación tiene el efecto 
contrario (Ding et al., 2022). Los bosques nativos contribuyen a regular los flujos basales 
durante las estaciones secas y los flujos máximos durante las precipitaciones, y en 
ambos casos son servicios de vital importancia para la adaptación de las personas a la 
variabilidad y el cambio climático (Pramova et al., 2012). Los bosques pueden ayudar a 
prevenir las inundaciones y las sequías en contextos específicos. A través de la retención 
del agua, los bosques pueden conservar el exceso de agua de lluvia, evitar escorrentías 
extremas y reducir el daño de las inundaciones (EEA, 2015). Los bosques también pueden 
contribuir a la disponibilidad de agua dulce a través de la recarga de aguas subterráneas y 
la regulación de cuencas hidrográficas (FAO, 2022a). Al mismo tiempo, algunas especies 
de árboles han sido señaladas por aumentar la presión sobre las cuencas de agua, y en 
Sudáfrica se ha demostrado que el desbroce de árboles invasivos alóctonos es una exitosa 
solución basada en la naturaleza (Holden et al., 2022). Estas medidas son importantes 
para gestionar los riesgos hidroclimáticos, pero deberán combinarse con otras opciones de 
adaptación a medida que se acelere el cambio climático (ibid.).

Los bosques degradados alteran el ciclo del agua y crean suelos más secos, y esto se 
acentúa más en las estaciones secas más extremas (Longo et al., 2020). La erosión del 
suelo está vinculada a la desertificación y a cambios en las precipitaciones. La vegetación 
desempeña un papel importante en la conservación del suelo (Rodrigues et al., 2020). 
Por el contrario, la deforestación conduce a la compactación y erosión del suelo, la 
pérdida de transpiración, la reducción de la infiltración y el aumento de la escorrentía, 
todo lo cual puede fomentar las inundaciones (Ellison et al., 2017). Los bosques también 
mejoran la calidad del agua en las cuencas hidrográficas al minimizar los sedimentos y 
la escorrentía (Mello et al., 2018).

La regulación de las interacciones bosque-agua-clima es una tarea difícil, dada su 
naturaleza trasfronteriza, pero las inversiones en los bosques pueden servir como una 
medida rentable para la gestión del agua y la adaptación al cambio climático (FAO, 2022a; 
Keys, Wang-Erlandsson y Gordon, 2016). La comprensión de estas relaciones puede 
apoyar los esfuerzos para mejorar los servicios del ecosistema a través de transferencias 
intercontinentales de agua, infiltración y recarga de aguas subterráneas, y enfriamiento 
de la superficie terrestre (Ellison, 2018).

2.2.4. Los bosques protegen a las comunidades de las amenazas

Debido a su capacidad para absorber y disipar la energía de las olas y estabilizar los 
terrenos costeros, los bosques costeros, como los manglares, pueden proteger las costas 
de tormentas tropicales, aumento del nivel del mar, inundaciones, salinización y erosión. 
Los ecosistemas de manglares por sí solos proporcionan beneficios de protección contra 
las inundaciones que superan los 65 000 millones de USD por año y protegen a más de 
15 millones de personas (Menéndez et al., 2020). También sirven como base de medios de 
subsistencia para las comunidades pesqueras de todo el mundo (zu Ermgassen et al., 2020). 
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Sin embargo, los manglares y los bosques 
costeros por sí solos no son suficientes 
para protegerse de los riesgos climáticos, 
y deben formar parte de una estrategia de 
adaptación general que pueda combinar 
infraestructura verde, gris y azul para 
aumentar la resiliencia de los ecosistemas 
y la adaptación de las comunidades y 
economías costeras. Sobre todo, los 
manglares contribuyen indirectamente 
a la seguridad alimentaria y la nutrición 
mundial al apoyar la pesca y la acuicultura 
(FAO, 2022b). Los manglares y otros 
bosques costeros también son una parte 
esencial del continuo de ecosistemas 
que pueden contener arrecifes de coral, 
pastos marinos, turberas y bosques 
de tierras altas y montañas, de forma 
interconectada y apoyando la resiliencia 
del paisaje. Por ejemplo, el enfoque 
de “cordilleras a arrecifes” promueve 
una intervención holística dirigida a 
contrastar la degradación ambiental en 
las tierras altas (cordilleras) que impacta 
en los ecosistemas costeros a través de la 
sedimentación, restaurar la línea costera 
y proteger los ecosistemas marinos 
(arrecifes), lo que reduce la exposición 
y la vulnerabilidad de las comunidades 
costeras a los oleajes de tormenta y las 
inundaciones (Bainbridge et al., 2018).

Más allá del ejemplo ilustrativo de los 
manglares, los bosques en general pueden 
ser parte de los esfuerzos de reducción 
del riesgo de desastres frente a los 
peligros hidrometeorológicos como las 
inundaciones (van Noordwijk, Tanika y 
Lusiana, 2017; Tembata et al., 2020), tal 
como se analizó en la sección anterior, 
oleajes de tormenta (Kayum, Shimatani y 
Minagawa, 2022), deslizamientos de tierra 
(Forbes y Broadhead, 2011), avalanchas 
(Zurbriggen et al., 2014) y erosión de 
riberas y costas (Bessinger et al., 2022).

En las zonas montañosas, los bosques 
son particularmente eficaces para 
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proteger contra algunos tipos de perturbaciones abióticas, como avalanchas de nieve, 
desprendimientos de rocas, afluencia de detritos, deslizamientos de tierra poco 
profundos, erosión superficial e inundaciones (Lingua et al., 2020). Estudios reportan 
que los servicios de protección son mayores cuando se trata de bosques elevados 
diversos y de varias especies (Scheidl et al., 2020). La gestión forestal bien diseñada 
puede apoyar estructuras forestales específicas que cumplan, maximicen y mantengan 
la función protectora de los bosques (Lingua et al., 2020). En estudios realizados 
en sistemas de café bajo sombra se ha encontrado que, a la escala de la parcela, los 
sistemas agroforestales más diversos y complejos se ven menos perjudicados por los 
deslizamientos de tierra generados por eventos extremos como los ciclones tropicales 
(Philpott et al., 2008).

A pesar de estos beneficios, el aumento de las perturbaciones forestales puede debilitar 
sus funciones protectoras (Sebald et al., 2019). La vulnerabilidad social está vinculada 
a las desigualdades en el acceso a los recursos de los cuales dependen las personas para 
su subsistencia y la exposición a alteraciones en el acceso a dichos recursos, como el 
cambio de las condiciones bioclimáticas y socioeconómicas (Turner et al., 2021). Por 
ende, la degradación de los ecosistemas y sus servicios puede exacerbar la exposición 
de las personas a las amenazas naturales y a los impactos del cambio climático, lo que 
reduce el acceso a recursos naturales seguros, suficientes y necesarios para los medios 
de vida, y debilita el desarrollo a largo plazo (véase Blackmore et al., 2021).

2.2.5. Los bosques urbanos regulan la temperatura y el agua de las 
ciudades

Los bosques y los árboles urbanos tienen un papel importante que desempeñar en 
la adaptación urbana al cambio climático. Para 2050 se prevé que las áreas urbanas 
albergarán a dos tercios de la población mundial (ONU DAES, 2018). Por lo tanto, los 
espacios verdes y los árboles urbanos se volverán cada vez más importantes, y esto se 
puede reflejar en la planificación del uso del suelo y en las disposiciones que recomiendan 
cerciorarse de que un porcentaje fijo de la superficie de la ciudad se cubra con espacios 
verdes (véase C40 Cities 2021).

El efecto de calor urbano es un fenómeno local que constituye un ejemplo de la forma 
en que la composición y el tamaño de la superficie de una ciudad pueden intensificar 
los impactos del cambio climático (Cariñanos et al., 2018). Los espacios verdes, los 
techos verdes y los árboles en las ciudades pueden reducir el efecto de isla de calor 
hasta en 12  grados Celsius (Schwaab et al., 2021). Los árboles urbanos proporcionan 
una considerable refrigeración urbana, confort térmico y reducción del estrés por calor, 
además de ahorro de energía, ya que se reduce el consumo de energía para refrigeración 
(Moss et al., 2019). Los árboles influyen en el clima urbano brindando sombra y a través 
de la evapotranspiración, un fenómeno de enfriamiento durante el cual el agua circula 
desde las raíces del árbol hasta sus hojas (Winbourne et al., 2020).

Los árboles y los parques urbanos pueden reducir las inundaciones al facilitar la 
penetración del agua en el subsuelo (Friends Of EbA, 2022). La presencia de bosques en 
las ciudades tiene un efecto considerable para reducir el caudal de agua que circula a través 
del paisaje urbano (Chan et al., 2021). También son un mecanismo rentable para prevenir 

https://www.c40.org/es/accelerators/urban-nature/ 
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las inundaciones: la acción de plantar más árboles en las calles de Portland (Estados 
Unidos de América), demostró ser de tres a seis veces más efectiva que los sistemas de 
drenaje convencional en la gestión de aguas pluviales (Depietri y McPhearson, 2017).

Adicionalmente, los árboles en las ciudades proporcionan un hábitat para la biodiversidad 
(Endreny, 2018), lo que contribuye a la existencia de ecosistemas urbanos resilientes 
(Schlaepfer et al., 2020). Los bosques urbanos y periurbanos desempeñan un papel 
importante para los residentes de las ciudades, y proporcionan servicios ambientales, 
sociales y económicos (Thorn et al., 2021; Shackleton et al., 2015). Los árboles urbanos 
contribuyen a la seguridad alimentaria (Vannozzi Brito y Borelli, 2020) y proporcionan 
productos forestales que pueden emplearse para la bioenergía (Roeland et al., 2019). 
Los bosques urbanos pueden regular la calidad del aire (FAO, 2022a) y contribuir a la 
retención del carbono y la absorción de microcontaminantes (Pace et al., 2021), pero 
las restricciones de espacio limitan la extensión de las copas de los árboles urbanos en 
comparación con la magnitud actual de las emisiones (Pataki et al., 2021). Como tales, 
los árboles urbanos son más eficaces para la adaptación que para la mitigación (ibid.).

Por otra parte, los árboles urbanos proporcionan múltiples beneficios para la salud física 
y mental al mejorar la calidad de vida y proveer funciones recreativas (Doimo, Masiero 
y Gatto, 2020). Los bosques proporcionan servicios educativos invaluables, así como 
beneficios espirituales y culturales (Solomou et al., 2018). Sin embargo, los bosques 
urbanos tienden a ser sumamente susceptibles al colapso: las prácticas históricas a 
menudo promueven comunidades arbóreas de escasa diversidad para satisfacer las 
demandas de un entorno urbano gravoso y las preferencias de los ciudadanos (Paquette 
et al., 2021).
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3. APOYO NORMATIVO A LA 
ADAPTACIÓN BASADA EN LOS 
BOSQUES
Los bosques y los árboles son cruciales en el contexto de la adaptación al cambio climático, 
ya que se ven afectados por el cambio climático y también deben adaptarse, mientras 
desempeñan un papel clave en la adaptación y resiliencia de las personas en todos los 
sectores y escalas (Locatelli et al., 2010; Meybeck et al., 2021). Esto significa que la 
adaptación basada en los bosques puede emplearse para cumplir múltiples objetivos en 
materia de políticas. Aquí nos centraremos en la política climática, pero también nos 
referiremos a esferas políticas complementarias que podrían reforzar el papel de los 
bosques y los árboles al prestar beneficios de adaptación y resiliencia.

Adoptado por las Partes en la COP21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 2015, el Acuerdo de París es un tratado 
internacional que tiene como objetivo mantener el calentamiento global por debajo de 
1,5 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. Dicho acuerdo proporciona 
un marco normativo claro para promover la adaptación basada en los bosques por diversos 
medios. Asimismo, está previsto que las Partes comuniquen su renovada ambición a 
través de las contribuciones determinadas a nivel nacional (tal como se describe en 
el artículo 3 del Acuerdo) y las estrategias a largo plazo para la mitigación del cambio 
climático. El sector de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra es fundamental 
en las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), dado su potencial para la 
mitigación y adaptación a gran escala, incluso a través de la reducción de la deforestación, 
la mejora de la gestión forestal y la restauración forestal (Dooley et al., 2022). Muchos 
países destacan el potencial de los bosques en sus CDN (Recuadro 2). Sin embargo, hay 
un número considerable de objetivos nacionales que están supeditados a la financiación 
internacional relacionada con el cambio climático, lo que destaca la necesidad de contar 
con un apoyo continuo para mejorar los componentes vinculados a los bosques (Haupt 
et al., 2021).

Los bosques reciben atención específica a través del artículo 5 del Acuerdo, que alienta a 
las Partes a conservar o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero, incluidos 
los bosques. Esto ha proporcionado el marco para la proliferación de iniciativas destinadas 
a reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD+) 
a escala nacional, subnacional y local (Duchelle et al., 2019; Parrotta et al., 2021). Si bien 
se hace hincapié en la conservación de las reservas de carbono, esto también incluye 
“enfoques alternativos de políticas”, como los enfoques de adaptación para la gestión 
sostenible de los bosques. Las normas del artículo 6 permiten la cooperación voluntaria 
internacional para la mitigación del cambio climático, y el artículo 6.8, que se centra en 
enfoques no relacionados con el mercado, también abarca la adaptación y la resiliencia.

Adicionalmente, el artículo 7 define un Objetivo Mundial sobre la Adaptación para 
mejorar la capacidad de adaptación y la resiliencia, reducir la vulnerabilidad y contribuir 
al desarrollo sostenible. Cada Parte debe participar en procesos de planificación sobre 
la adaptación, incluida la formulación de planes nacionales de adaptación, estudios de 
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3.Los bosques en las contribuciones determinadas a nivel nacional

Las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) son compromisos de los 
países para colaborar en el logro de los objetivos del Acuerdo de París. Tales CDN 
son autodeterminadas e incluyen políticas, medidas y objetivos climáticos nacionales, 
tanto para la mitigación del cambio climático como para la adaptación. Un aspecto 
clave del Acuerdo de París es el compromiso para tener una mayor ambición: las CDN 
deben actualizarse periódicamente, y cada actualización está destinada a expresar 
objetivos más ambiciosos que su precedente (Art. 4). Al 1 de agosto de 2022, 163 
Partes más la Unión Europea habían presentado CDN nuevas o actualizadas, mientras 
que 30 países habían presentado su primera CDN y solo tres países no se habían 
unido formalmente al Acuerdo de París a través de la presentación de una CDN (www.
climatewatchdata.org/).

En las CDN nuevas/actualizadas, el sector de agricultura, silvicultura y otros usos 
de la tierra es uno de los más representados en materia de esfuerzos conjuntos de 
mitigación y adaptación. A partir de 2021, el 79  % de las CDN incluyen acciones 
vinculadas a los bosques, como la forestación, la reforestación y la gestión forestal 
sostenible como herramientas de mitigación (Crumpler et al., 2021). También han 
aumentado las acciones de adaptación para el sector de la agricultura, la silvicultura 
y otros usos de la tierra en las CDN nuevas/actualizadas, y los bosques se mencionan 
en el 68 % de tales acciones. Adicionalmente, los subsectores agrícolas se enumeran 
como áreas de adaptación en el 95 % de las CDN nuevas/actualizadas, y la mayoría 
de ellas incluye los bosques como subsector de adaptación, con acciones como la 
restauración forestal. Algunas de las CDN nuevas/actualizadas se refieren al potencial 
para tener beneficios conjuntos de mitigación y adaptación en las acciones de cambio 
climático, como la agroforestería y la restauración de la vegetación autóctona. Las 
metas, objetivos, políticas y medidas climáticas establecidas en las CDN pueden 
coincidir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible al alinearse con 169 
metas que respaldan los 17 ODS (Northrop et al., 2016). El sector de la agricultura, la 
silvicultura y otros usos de la tierra y, en particular, los bosques y los árboles, ofrecen 
múltiples oportunidades en este sentido (Crumpler et al., 2019).

RECUADRO 2.

vulnerabilidad, monitoreo y evaluación, y diversificación económica. El proceso de planes 
nacionales de adaptación a largo plazo puede contribuir a integrar mejor los bosques 
y árboles en las contribuciones determinadas a nivel nacional (Meybeck et al., 2021; 
Recuadro 3). 

El primer Balance mundial en 2023 brinda otra oportunidad para llamar la atención 
sobre el papel clave de los bosques y árboles para la adaptación y la resiliencia. Tal 
como se indica en el artículo 14 del Acuerdo de París, el Balance mundial evaluará 
periódicamente su implementación y el progreso colectivo del mundo en materia de 
mitigación, adaptación y medios de aplicación, junto con asuntos de índole transversal 
como los enfoques basados en los ecosistemas.

http://www.climatewatchdata.org/
http://www.climatewatchdata.org/
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A continuación, se enumeran otras esferas de políticas que pueden reforzar el papel de 
los bosques y los árboles en la provisión de beneficios de adaptación y resiliencia:

 ` En el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones 
Unidas, las negociaciones sobre el Marco Mundial de la Diversidad Biológica 
posterior a 2020 determinarán la implementación, el seguimiento y la revisión de 
los planes y objetivos nacionales en materia de biodiversidad. El Marco establece 
metas de acción para 2030, que incluyen enfoques basados en los ecosistemas para 
reducir al mínimo los efectos del cambio climático (Meta 8). En el plano nacional, 

Los bosques en los planes nacionales de adaptación

Los planes nacionales de adaptación (PNAD) son instrumentos de política nacional 
que permiten a los países identificar sus necesidades de adaptación al cambio climático 
y desarrollar resiliencia a través del proceso de planificar y coordinar acciones en 
todos los sectores, niveles de gobernanza y geografías con un enfoque centrado en la 
protección de comunidades, ecosistemas y grupos vulnerables. Desde 2015, el número 
de PNAD presentados por los países a la CMNUCC ha ido en constante aumento, y 
se prevé que este número continuará creciendo. Al 31 de agosto de 2022, se habían 
presentado 37 PNAD a la CMNUCC. En octubre de 2021, el Grupo de Expertos para 
los Países Menos Desarrollados informó que 129 de 154 países en desarrollo estaban 
en proceso de desarrollar un PNAD. Dado que muchos países incluyen objetivos 
de adaptación en sus CDN (de hecho, el 94  % de las CDN nuevas o actualizadas 
mencionan componentes de adaptación), la formulación y aplicación de los PNAD 
puede tener un efecto de refuerzo sobre los objetivos de las CDN.

El enfoque intersectorial del PNAD es fundamental para crear un enfoque integral de 
la adaptación, dados los vínculos entre los bosques y otros sectores. A diciembre de 
2021, la Red Global de PNAD informó que 13 de los 30 PNAD presentados incluyeron 
la silvicultura como sector prioritario. Aún más países mencionaron en sus medidas 
de adaptación enfoques específicos basados en los ecosistemas. En una evaluación 
en 2020 de 19 PNAD presentados, se reconoció que los bosques son un ecosistema 
vulnerable al cambio climático junto con los ecosistemas costeros/marinos y de agua 
dulce. Sin embargo, era más probable que el sector forestal se tratara por separado 
en las acciones políticas, y se pasó por alto el potencial de los bosques y los árboles 
para reducir los riesgos climáticos (Terton y Greenwalt, 2020). Una evaluación 
general de la formulación y aplicación de los PNAD por parte del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) destacó un mayor avance en el 
abordaje de los vacíos de adaptación y en el establecimiento de las bases en las etapas 
iniciales de la formulación de los PNAD que en las etapas posteriores de preparación 
de medidas de adaptación, implementación y establecimiento de sistemas eficaces 
de seguimiento y evaluación (PNUMA, 2021). Esto se atribuye en gran medida a la 
falta de capacidad institucional para implementar estrategias intersectoriales y tener 
sistemas de monitoreo a largo plazo (CMNUCC, 2021).

RECUADRO 3. 
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las estrategias y los planes de acción nacionales sobre diversidad biológica orientan 
la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en las políticas 
nacionales, así como en las actividades sectoriales o intersectoriales, que se 
describen con más detalle en la siguiente sección.

 ` El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030 (Marco 
de Sendai) fue el primer gran acuerdo de la agenda para el desarrollo posterior a 
2015, y proporciona a los países acciones concretas para proteger los beneficios 
del desarrollo frente al riesgo de desastres. En tal sentido, aboga por la “reducción 
sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, 
tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, 
sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades 
y los países". Los países contribuyen mediante políticas nacionales de gestión del 
riesgo de desastres a los 7 objetivos mundiales y a los 38 indicadores mundiales 
del Marco de Sendai para medir los avances logrados por todos los países en la 
reducción del riesgo de desastres para el año 2030.

Principios para aprovechar el poder de los bosques y los árboles para la 
adaptación transformadora (Djoudi et al., 2022)

Principio 1. Las comunidades primero: Permitir que las partes interesadas locales, 
lo que incluye a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, estén en el centro 
de la adaptación y la gestión de los bosques y los árboles. La adaptación es específica 
para cada contexto y debe surgir de procesos de abajo hacia arriba que se articulan 
con otros niveles. La planificación de arriba hacia abajo puede conducir a una mala 
adaptación.

Principio 2. Integración de políticas: Adoptar un enfoque intersectorial y en múltiples 
niveles para vincular la gestión de los bosques y los árboles con otras políticas que 
aborden los riesgos relacionados con el clima (por ejemplo, políticas climáticas, 
gestión de cuencas hidrográficas, proyectos de carbono).

Principio 3. Empoderamiento, capacidades y activos: Reconocer los roles de las 
diferentes partes interesadas en la gestión de bosques y árboles. Habilitar y mejorar 
las estructuras de empoderamiento, las instituciones y los mecanismos colectivos de 
toma de decisiones sobre la adaptación, que incluyen las voces de los más vulnerables 
o marginados.

RECUADRO 4. 

Continúa…
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 ` Los parques urbanos y los espacios verdes son cada vez más reconocidos por sus 
aportes a la construcción de ciudades resilientes. La Nueva Agenda Urbana fue 
adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible (Hábitat III) en Quito (Ecuador) en 2016. En ella se reconoce 
que los grandes espacios verdes y los bosques urbanos son la columna vertebral de 
la infraestructura verde urbana, e interconectan un complejo mosaico de espacios 
verdes grandes y pequeños. Además, son los requisitos previos para proteger la salud 
y el funcionamiento de dicha infraestructura en la planificación de la ciudad. La 

Principio 4. Derechos y justicia distributiva: Promover el acceso equitativo a 
los servicios ecosistémicos generados por los bosques y los árboles, y abordar las 
desigualdades estructurales que obstaculizan los medios de subsistencia sostenibles 
basados en bosques y árboles. Proteger los derechos de los Pueblos Indígenas, las 
mujeres, los jóvenes y otras personas que enfrentan barreras para la adaptación.

Principio 5. La diversidad es clave para la adaptación: Aprovechar el rol de la diversidad 
socioecológica en los sistemas de bosques y árboles para la adaptación basada en la 
naturaleza y la adaptación transformadora.

Principio 6. Coproducción: Coproducir conocimientos sobre múltiples sistemas 
forestales y arbóreos con diversas partes interesadas y diversos sistemas de 
conocimientos (por ejemplo: indígena, local, científico).

Principio 7. Escenarios y seguimiento: Imaginar escenarios futuros y procesos de 
adaptación para evaluar los riesgos relacionados con el clima para las personas, los 
bosques y los árboles, y usarlos en la toma de decisiones. Integrar el conocimiento 
local en el seguimiento participativo.

Principio 8. Compensaciones y sinergias: Comprender, gestionar e internalizar las 
compensaciones entre la adaptación y la mitigación, y entre los diferentes servicios 
ecosistémicos y los usuarios de bosques y árboles. Aprovechar las capacidades de 
los bosques, los árboles y las personas para mejorar las sinergias de adaptación y 
mitigación.

Principio 9. Transformación proactiva: Identificar, habilitar e involucrar la adaptación 
transformadora proactiva y mejorar el rol de los bosques y los árboles para facilitar 
múltiples transformaciones: transformación de los sistemas ecológicos, de los 
sistemas alimentarios y de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza para 
lograr el estado deseado.

Principio 10. Gestión adaptativa: Promover el aprendizaje adaptativo y permitir que 
las partes interesadas pertinentes construyan procesos de gestión abiertos y flexibles, 
que les permitan aprovechar los beneficios de los bosques y los árboles para manejar 
las incertidumbres y hacer frente al cambio.

RECUADRO 4. (Continuación) 
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infraestructura verde incluye un amplio conjunto de componentes, desde parques 
urbanos hasta bosques urbanos y parques periurbanos, así como la vegetación de 
cementerios, jardines y árboles callejeros, entre otras opciones.

 ` El recientemente lanzado Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de 
los Ecosistemas (2021-2030), que es codirigido por la FAO y el PNUMA, también 
brinda una oportunidad crucial para promover la importancia de la restauración del 
paisaje forestal, incluida la restauración de turberas boscosas y humedales costeros, 
y la integración de árboles en las granjas, para la mitigación y adaptación al cambio 
climático a través de su diversidad de iniciativas y redes de asociados (FAO, 2022a). 
Los principios de prácticas óptimas desarrollados para orientar las actividades 
de restauración de ecosistemas en el marco del Decenio de las Naciones Unidas, 
incluso a través de un enfoque en la biodiversidad, la salud y la integridad de los 
ecosistemas, la inclusión y la equidad, pueden apoyar la mejora de las capacidades 
de adaptación y la resiliencia de los ecosistemas y las personas (FAO, 2021).

 ` La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, que tuvo lugar 
en 2021, procuraba promover la transformación de los sistemas agroalimentarios, 
de ser parte del problema, a ser parte de la solución para enfrentar las crisis 
planetarias del cambio climático, el hambre y la pobreza. Para aprovechar el papel 
de los sistemas alimentarios en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030, algunos países han sintetizado las propuestas de sus diálogos 
locales y nacionales en procesos de transformación de los sistemas alimentarios 
nacionales que pueden inspirar colaboraciones a futuro.5

5 En el contexto de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, 116  países 
presentaron sus procesos nacionales para la transformación de los sistemas alimentarios. Como 
parte del área de acción de la Cumbre, titulada “Impulsar las soluciones basadas en la naturaleza”, 
al menos 27 países incluyeron en sus procesos nacionales acciones directamente vinculadas con los 
bosques, entre ellas, mejorar la restauración forestal, asegurar una gestión forestal sostenible, detener la 
deforestación o reducir la degradación forestal. Algunos países se refirieron a sus estrategias de REDD+ 
y otros, principalmente de Europa, destacaron el objetivo de garantizar que las cadenas mundiales de 
valor alimentario no causen deforestación. A ello se suma que, al menos 18 países también propusieron 
medidas para desarrollar la agrosilvicultura, como una acción dentro del tema de la agroecología. La 
FAO ha creado una base de datos para facilitar el intercambio de información sobre el contenido de los 
procesos nacionales presentados por los Miembros en el contexto de la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre los Sistemas Alimentarios: https://datalab.review.fao.org/datalab/dashboard/food-systems-
summit/

https://datalab.review.fao.org/datalab/dashboard/food-systems-summit/
https://datalab.review.fao.org/datalab/dashboard/food-systems-summit/
https://datalab.review.fao.org/datalab/dashboard/food-systems-summit/


22

Adaptación basada en los bosques: adaptación transformadora a través de los bosques y los árboles

4. PRINCIPIOS Y CONSECUENCIAS 
NORMATIVAS PARA EL USO DE LOS 
BOSQUES Y LOS ÁRBOLES PARA LA 
ADAPTACIÓN TRANSFORMADORA
Aunque existen principios en relación con la acción de adaptación al cambio climático 
(Hallegatte, Rentschler y Rozenberg, 2020; Soanes et al., 2021), ninguno ha sido 
específicamente creado para orientar el uso de los bosques y los árboles en la promoción 
de la adaptación transformadora. Para subsanar este vacío, el Centro de Investigación 
Forestal Internacional y el Centro Internacional de Investigación Agroforestal (CIFOR-
ICRAF) y la FAO lideraron el desarrollo de diez principios basados en una revisión de la 
bibliografía y una serie de talleres organizados en 2021, que incluyeron una diversidad de 
científicos con experiencia en vincular los bosques, los árboles y la adaptación (Djoudi 
et al., 2022). En esta sección presentamos cada principio, analizamos las implicaciones 
en materia de políticas y destacamos un estudio de caso para cada uno que ilustra su 
aplicación en la práctica.

4.1. Consecuencias de los principios en materia de 
políticas
PRINCIPIO 1. Las comunidades primero

Este principio alude a la capacidad de las comunidades forestales y los Pueblos Indígenas 
para gestionar los bosques y construir futuros resilientes que respondan a sus propias 
visiones y necesidades. Se centra en la importancia de reconocer los organismos locales 
y los derechos de la población local para determinar futuros de adaptación que aborden 
adecuadamente las realidades específicas del contexto. La adaptación dirigida localmente 
difiere de la planificación de arriba hacia abajo debido a que está diseñada, gestionada y 
supervisada por las comunidades locales. Se basa en una comprensión profunda de los 
contextos de vulnerabilidad y las desigualdades, emplea sistemas de medición locales 
para medir el “éxito” y reconoce los procesos e instituciones locales involucrados en 
la toma de decisiones. Este enfoque basado en la comunidad aborda la falacia de que 
la adaptación es una cuestión puramente científica y técnica que debe ser resuelta por 
expertos externos.

A pesar de los esfuerzos de los actores locales para replantear la toma de decisiones de 
adaptación y comprometerse con los gobiernos (Lavorel et al., 2020), los sistemas de 
gobernanza de arriba hacia abajo pueden resultar una barrera para la acción colaborativa 
(Colloff et al., 2021). A la fecha existe una considerable experiencia de desarrollo 
participativo, particularmente en relación con la participación local en la planificación e 
implementación de proyectos (Forsyth, 2013; Hügel and Davies 2020). Esta riqueza de 

experiencia también ha sido una fuente de aprendizaje a partir de errores, compensaciones 
y consecuencias imprevistas o indeseadas (véase Cooke y Kothari 2001; Ferguson 1994). 
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No obstante, la implementación sigue estando plagada de desafíos e incertidumbre 
(Samaddar et al., 2021; Cattino y Reckien, 2021). Por ejemplo, la necesidad de reconocer 
a todos los actores, y la dinámica entre ellos, es fundamental para evitar que se produzca 
un “acaparamiento de las élites” que podría fortalecer la dinámica de poder preexistente 
(a menudo desestimada) entre las élites locales y las poblaciones marginadas (García-
López, 2019; Persha y Andersson, 2014). Si bien la mayoría de los procesos de 
planificación de la adaptación emplean consultas y la participación de múltiples partes 
interesadas, las comunidades locales a menudo quedan excluidas de las decisiones sobre 
las intervenciones de adaptación destinadas a ellas (Tye y Suarez, 2021). La adaptación 
basada en los bosques dirigida localmente puede ayudar a responder a la planificación 
habitual de adaptación climática que ocurre a nivel internacional y nacional con 
participación marginal de los actores locales (Coger et al., 2022).

Se insta a los responsables políticos a que aumenten la representatividad local y la 
autonomía en la planificación e implementación de la adaptación. Los mecanismos 
de intercambio de información eficaces y transparentes son clave para la rendición de 
cuentas, a fin de construir vínculos más fuertes entre la planificación de la adaptación 
local y nacional (Fox, 2015). Esto deberá incluir a todos los sectores pertinentes y 
establecer procesos de coordinación eficientes e integradores para aumentar la rendición 
de cuentas de las autoridades decisorias locales ante sus electorados para evitar la 
corrupción y el acaparamiento por parte de las élites (Agrawal et al., 2009). Por ejemplo, 
Nepal promovió un enfoque local de abajo hacia arriba, denominado “Planes de Acción 
de Adaptación Local” para fomentar la participación del gobierno local y las asociaciones 
comunitarias en la planificación de la adaptación (Regmi et al., 2016; Vij et al., 2019). 
Este enfoque se reprodujo más tarde en Asia y África, lo que ilustra el potencial de la 
planificación de adaptación inclusiva, descentralizada y de abajo hacia arriba (Chaudhury 
et al., 2014). De manera similar, el trabajo reciente de los institutos de investigación 
sobre el desarrollo de principios para la adaptación dirigida localmente ha hecho mayor 
hincapié en la toma de decisiones basada en la comunidad y en la colaboración de abajo 
hacia arriba (Tye y Suárez 2021; Coger et al., 2022).

La adaptación transformadora dirigida localmente coloca las consideraciones sociales y 
ecológicas en el centro de todas las acciones, políticas y programas destinados a proteger 
y restaurar los paisajes y ecosistemas para adaptarse al cambio climático. Dicho enfoque 
aborda la capacidad adaptativa de manera eficaz, lo que aumenta simultáneamente la 
resiliencia, el bienestar humano y la biodiversidad. La atención a los enfoques basados 
en los derechos y la colaboración con las partes interesadas en varios niveles implica 
reconocer a los custodios de la tierra como los impulsores de las transformaciones 
dirigidas localmente, y no solo como los destinatarios de proyectos. Reconocer a las 
partes interesadas locales implica dedicar tiempo y recursos a los procesos de abajo 
hacia arriba y proporcionar fortalecimiento de capacidades para los funcionarios del 
gobierno con respecto a la inclusión de los más vulnerables.
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ESTUDIO DE CASO 1 

Transformación del paisaje dirigida localmente para revertir la degradación

Los agricultores del Sahel, fuertemente afectados por las sequías de principios de los años 
1970 y 1980, iniciaron una transformación paisajística digna de destaque, en un llamativo 
ejemplo de adaptación endógena dirigida localmente. Al modificar ingeniosamente las 
prácticas tradicionales de agroforestería, manejo del suelo y del agua para restaurar la 
fertilidad y la salud del suelo, pusieron en marcha un ciclo de retroalimentación positiva 
que desencadenó un amplio ciclo de recuperación del ecosistema en el transcurso de tres 
décadas. Desde los pozos de plantación “zaï” y los cordones de piedra para retener las 
lluvias y conservar los suelos en Burkina Faso, hasta la regeneración natural con árboles 
aprovechables gestionada por los agricultores en el Níger, las prácticas basadas en la 
tierra ahora se extienden de agricultor a agricultor a través de lugares de intercambio 
de conocimientos, escuelas y redes apoyadas por organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y organizaciones de investigación, entre las que se incluye a CIFOR-ICRAF 
(Reij, Tappan y Smale 2009).

Esta parte del paisaje del Sahel, otrora una franja de desierto erosionada y fuertemente 
degradada, se ha transformado en una tierra productiva y con biodiversidad agrícola, 
luego de revertir de forma impresionante la degradación y desertificación a lo largo de 
seis millones de hectáreas (Garrity y Bayala, 2019). Cabe destacar que han crecido más 
de 200 millones de árboles nuevos, con un valor de producción total estimado en más de 
USD 260 millones, lo que brinda seguridad alimentaria, resiliencia demostrada contra 
las sequías recientes y un aumento en el potencial de ingresos de 18–24 % para alrededor 
de 3 millones de personas (Magrath, 2020). Los estudios que analizan los factores que 
desencadenaron la tendencia al reverdecimiento muestran que se puso fin al declive 
forestal cuando se combinaron varios elementos para apoyar el cambio de ciclos viciosos 
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a ciclos virtuosos, y de la mala adaptación a la resiliencia. Los cambios para revertir el 
proceso y apuntar a la reforestación se desencadenaron gracias a cambios institucionales 
en la gobernanza, lo que dotó de mayor autonomía a las comunidades, que se tradujeron en 
mejoras en los medios de subsistencia y, finalmente, en el entorno biofísico (Sendzimir, 
Reij y Magnuszewski, 2011). Las familias agricultoras, otrora víctimas pasivas de la 
sequía, la pérdida de recursos y los conflictos, se han transformado en agentes de cambio 
y verdaderos administradores de la tierra. A nivel de políticas, los cambios clave en las 
leyes forestales y la descentralización del gobierno permitieron esta transformación al 
fomentar una mayor propiedad y control sobre los recursos naturales a nivel local.

Este ejemplo demuestra que la planificación de la adaptación inclusiva y de abajo hacia 
arriba se produce cuando la política permite que las comunidades tengan autonomía 
sobre el proceso de adaptación, y cuando se proporcionan activos y recursos. También 
pone de relieve la importancia crucial de la representación para aprovechar la capacidad 
de las comunidades forestales y los Pueblos Indígenas para gestionar los recursos 
forestales y las tierras, a fin de construir un futuro resiliente que responda a sus propias 
visiones y necesidades. Tal movilización social se refleja en la contribución de la FAO 
a través del Programa de Acción contra la Desertificación a la iniciativa africana de la 
Gran Muralla Verde, que restaura las tierras degradadas y mejora la resiliencia de las 
comunidades rurales (Sacande et al., 2020).

PRINCIPIO 2. Integración de políticas

La integración del clima en todas las etapas de la formulación de políticas en otros 
sectores normativos, también conocida como “integración de las políticas climáticas”, 
aún afronta muchos obstáculos para su aplicación, a pesar de que se reconoce su 
importancia. Es necesario que haya coherencia entre las políticas de mitigación y 
adaptación al cambio climático, los planes de desarrollo económico a largo plazo y los 
objetivos de desarrollo sostenible, algo que el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) ha denominado “trayectorias de desarrollo resilientes 
al clima” (IPCC, 2022a). La integración entre políticas sectoriales (por ejemplo, clima, 
gestión de cuencas hidrográficas, conservación de la biodiversidad, restauración del 
paisaje, planificación económica) requiere estructuras de gobernanza horizontales para 
la coordinación intersectorial (Di Gregorio et al., 2017).

Por ejemplo, la integración del enfoque del paisaje en las estrategias y políticas del 
sector público y privado puede ayudar a abordar los conflictos y compensaciones entre 
el crecimiento económico y los intereses de conservación en contextos específicos, 
e identificar oportunidades estratégicas para desplegar una adaptación basada en los 
bosques de alta calidad, más allá de los silos que existan en las perspectivas sectoriales 
(Miller et al., 2022). La planificación del uso de la tierra puede ayudar a crear una visión 
compartida de los múltiples objetivos de los paisajes sostenibles y ayudar a integrar 
esa visión en las estrategias jurisdiccionales pertinentes (Browder et al., 2019). Esto 
requiere conocimientos e información adecuados, procesos de decisión basados en 
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pruebas, inclusivos y transparentes, así como mecanismos e instrumentos de gobernanza 
para maximizar las sinergias y equilibrar las compensaciones entre los diferentes 
objetivos, teniendo debidamente en cuenta la equidad social. Los procesos estratégicos 
de participación múltiple, que incluyen a una diversidad de actores como los Pueblos 
Indígenas, las mujeres, los jóvenes, los organismos gubernamentales, los profesionales, 
los donantes, los actores del sector privado y los institutos de investigación, son clave 
para abordar las divergencias y compensaciones en la planificación del paisaje (Larson, 
Sarmiento Barletti y Heise Vigil, 2022).

Las políticas climáticas que promueven la mejora de la gobernanza entre sectores y 
niveles de toma de decisiones a través de mecanismos participativos pueden ejemplificar 
la integración de políticas. La experiencia de REDD+ ha puesto de relieve la forma 
en que las iniciativas climáticas globales basadas en los bosques pueden promover 
innovaciones de gobernanza en los programas y políticas nacionales que fomentan 
procesos colaborativos que involucran a las personas de manera constructiva más allá 
de los límites de los organismos públicos, los niveles de gobierno y las esferas pública, 
privada y cívica (Korhonen-Kurki et al., 2018). Se han sugerido los mecanismos de 
gobernanza subnacional como espacios ideales para la coherencia de las políticas entre 
la adaptación al clima y los planes de gestión de la biodiversidad (Casey, 2022). Sin 
embargo, la coordinación intersectorial y en múltiples niveles requiere una comprensión 
explícita de las dimensiones políticas de la gobernanza del paisaje para promover 
eficazmente las sinergias de conservación y desarrollo (Larson et al., 2018; Ravikumar et 
al., 2018), ya que la aplicación de soluciones técnicas a problemas políticos ha fracasado 
repetidamente (Myers et al., 2018). La silvicultura comunitaria y la “apertura” de los 
bosques de propiedad estatal para la gestión local pueden ejemplificar la puesta en 
práctica de este principio en múltiples niveles de gobierno. Por ejemplo, los procesos 
de restitución y descentralización forestal han promovido programas de silvicultura 
social y silvicultura comunitaria, e incluso la reforma de la tenencia forestal en algunas 
jurisdicciones (Libert-Amico y Larson, 2020; Wong et al., 2020).

Las discusiones entre actores con perspectivas diferentes y a menudo opuestas 
requieren de una comprensión compartida del contexto, así como de herramientas para 
facilitar el seguimiento de las relaciones entre los diferentes elementos y dimensiones 
de los sistemas sociales y ecológicos (Meybeck et al., 2021; Evans et al., 2021). Los 
innovadores mecanismos normativos recientes han demostrado fomentar la colaboración 
intersectorial, como la contabilización del capital natural (medir y valorar los servicios 
de los ecosistemas puede crear una mayor comprensión de estos servicios entre las 
autoridades responsables de las políticas) o la integración de infraestructura verde y 
azul en 

normas de infraestructura, reglamentos y políticas de adquisiciones (PNUMA, 2022b). 
Por otra parte, el carácter multisectorial de las contribuciones determinadas a nivel 
nacional y los planes nacionales de adaptación, debido a que abarcan a toda la economía, 
puede ayudar a facilitar dicha colaboración intersectorial y abordar la planificación en 
múltiples niveles (Meybeck et al., 2020).
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ESTUDIO DE CASO 2. 

Bosques para la vida: integración de políticas a través del programa de 
pagos basados en resultados de REDD+ en Colombia

La CDN actualizada de Colombia, presentada en 2020, estipula una mayor ambición de 
mitigación, así como un componente de adaptación que integra sectores económicos 
e indica sinergias con los ODS. Esta CDN fue el producto de un proceso de consulta 
participativa. A su vez, se basó en un análisis de riesgos y vulnerabilidades a escala 
nacional, departamental y municipal, con un enfoque en los sistemas agroecológicos 
y los sectores productivos como la agricultura y la ganadería. Los sectores económicos 
prioritarios (transporte, energía, agricultura, medios de subsistencia, salud, agua, 
comercio, turismo e industria) consideran el cambio climático en sus instrumentos de 
planificación y aplicarán acciones de adaptación.

Estos vínculos entre las prioridades de adaptación, los sectores de políticas y la 
planificación territorial, junto con la vinculación de los objetivos de adaptación a los 
ODS y el Marco de Sendai, ilustran la integración de políticas que el país ha promovido. 
Los planes de adaptación sectoriales también instan a aunar el conocimiento tradicional, 
local y científico a través de foros e intercambios de múltiples partes interesadas que 
incluyan la participación de los productores del sector primario y sus organizaciones, 
junto con las jurisdicciones subnacionales coordinadas en una mesa redonda nacional.

La CDN incluye enfoques intersectoriales sobre la reducción de la deforestación y los 
bonos de carbono. Las medidas de mitigación basadas en la silvicultura representan 
aproximadamente el 70  % de la mitigación prevista en la CDN actualizada de 
Colombia. La CDN actualizada de 2020 también establece objetivos para restaurar 
aproximadamente 963 000 hectáreas de superficie forestal para 2030, así como para 
destinar 370 000 hectáreas a bosques de plantaciones gestionados de manera sostenible.

La promoción de la silvicultura comunitaria en Colombia es un ejemplo de reducción 
de las barreras para la participación de la comunidad en la gobernanza de los recursos 
naturales con miras a apoyar la adaptación al cambio climático. Más del 53  % de la 
superficie forestal nacional de Colombia se encuentra en territorios indígenas; de 
estos, alrededor del 90 % se considera relativamente inalterado (FAO y FILAC, 2021). 
Considerando que los bosques son un componente crucial de los medios de subsistencia 
de los Pueblos Indígenas y afrocolombianos, y de las comunidades campesinas de 
Colombia, la estrategia de gestión forestal y control de la deforestación del país se 
denomina Bosques territorios de vida.

Desde 2018, a través de la estrategia nacional de Colombia sobre REDD+ (Gobierno 
de Colombia, 2018), y con el apoyo del Programa ONU-REDD, el Programa de la 
Unión Europea-FAO para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales, 
y otros socios, el país ha podido fortalecer la gobernanza forestal con la participación 
de las comunidades locales, los agricultores y las instituciones ambientales regionales. 
El enfoque de Colombia para los pagos basados en resultados, tal como se expresa 
en la implementación de la Estrategia REDD+ del país, ha permitido fortalecer las 
organizaciones forestales comunitarias, mejorar el monitoreo comunitario y superar 
los cuellos de botella para que los productos forestales puedan acceder a los mercados 

https://redd.unfccc.int/files/eicdgb_bosques_territorios_de_vida_web.pdf
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formales y a precios justos. Por ejemplo, en 2020 se dio una colaboración entre el 
Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí y la Red Faisán que permitió 
reducir el costo de ingreso al mercado para los productores forestales comunitarios, lo 
que aseguró el acceso a un comercio legal y justo. El objetivo de esta colaboración fue 
reducir los costos de intermediación y proporcionar viabilidad al comercio legal con 
precios justos, lo que fomentó la gestión forestal sostenible comunitaria de Yurumanguí 
(que está protegida por las normas nacionales) con el trabajo de responsabilidad social 
empresarial de la Red Faisán. Estas asociaciones entre las comunidades locales, los 
gobiernos y los usuarios de la industria pueden ampliar la gestión forestal que aporta 
beneficios a la adaptación al clima.

La aplicación de medidas de seguimiento forestal comunitario también fortalece 
la gobernanza forestal local y la capacidad de las comunidades de adoptar medidas 
tempranas para adaptarse al cambio climático. En colaboración con el programa ONU-
REDD, se crearon directrices nacionales para el seguimiento forestal comunitario a 
fin de fortalecer un enfoque de monitoreo participativo (FAO, 2018b). El desarrollo de 
capacidades correspondiente facilitó la participación de la comunidad en los procesos 
normativos nacionales, la articulación con el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal 
y una mejor planificación de sus paisajes forestales. Estas directrices facilitan la 
colaboración para proporcionar información actualizada y de alta calidad sobre los 
cambios forestales, lo que a su vez sirve de base para la toma de decisiones sobre las 
estrategias idóneas para la gestión forestal. Como tal, la silvicultura comunitaria y 
el monitoreo forestal participativo son aspectos clave de la adaptación basada en los 
bosques.

PRINCIPIO 3. Empoderamiento, capacidades y activos

Profundizar la comprensión de la vulnerabilidad permite un mejor entendimiento de los 
impactos de la desigualdad sobre las necesidades y opciones de adaptación al cambio 
climático al diferenciar las formas de acceso a la tierra y los recursos forestales (Ece, 
Murombedzi y Ribot, 2017; Eriksen et al., 2021). Una comprensión superficial del 
contexto de vulnerabilidad genera vías mal adaptadas que pueden reforzar, redistribuir o 
crear nuevas fuentes de vulnerabilidad y resultados de mala adaptación (IPCC, 2022a).

Muchas comunidades que dependen de los bosques han estado conservando los 
bosques durante generaciones y, a menudo, han sido las que han contribuido menos 
al calentamiento global (Chancel, 2022). Sin embargo, se encuentran en la primera 
línea ante los riesgos inducidos por el clima y el contraste a los incendios forestales, 
las sequías y las inundaciones. El cambio climático afectándolas afecta de manera 
desproporcionada, especialmente a las mujeres y los jóvenes.

Con la responsabilidad conjunta de gestionar gran parte de los bosques restantes del 
mundo y asegurar la alimentación de muchas de las personas pobres del mundo, la 
resiliencia de la población local también es esencial para las soluciones climáticas 
globales (Macqueen, 2021a). El trabajo con los habitantes de los bosques y los usuarios 
de la tierra para crear estrategias de planificación de abajo hacia arriba y basadas en la 
participación democrática es la premisa para la toma de decisiones locales sobre las 

https://www.luthierscolombianos.com/red-faisan-luthiers-colombianos/%20%20
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acciones de adaptación y resiliencia (Fox, 2015). Se deben coproducir los programas de 
desarrollo de capacidades a fin de responder a las necesidades específicas del contexto 
y apoyar estrategias para desarrollar resiliencia climática a través de la diversidad 
(Macqueen, 2021a). La asistencia técnica y los programas de extensión con enfoques 
holísticos pueden promover sistemas agroalimentarios sostenibles, la agroforestería y la 
gestión forestal sostenibles de manera integrada e inclusiva. La gobernanza equitativa 
que reconoce los conocimientos y las instituciones locales, con mecanismos legislativos 
y políticos de apoyo, puede servir para empoderar a las comunidades locales a efectos 
de que continúen con la conservación de la biodiversidad a largo plazo y la gestión 
sostenible del paisaje forestal (Dawson et al., 2021).

Aunque es necesario aumentar la ambición para mejorar los componentes vinculados 
con los bosques de las CDN y los planes nacionales de adaptación, también existe 
un vacío para garantizar el acceso al financiamiento para las opciones de adaptación 
basadas en los bosques. Para tener éxito, se requieren recursos financieros adecuados, 
oportunos, predecibles, accesibles y sensibles al género, así como transferencia de 
tecnologías y fortalecimiento de capacidades. A pesar de que existe un reconocimiento 
de que las comunidades forestales y los Pueblos Indígenas son protectores forestales 
eficientes, recibieron menos del 1 % de la asistencia oficial para el desarrollo destinada 
a la mitigación y adaptación al cambio climático en los últimos 10 años: solo 
USD 270 millones al año en promedio (Rainforest Foundation Noruega, 2021). Junto 
con los compromisos para lograr financiamiento para la adaptación (Swann et al., 2021), 
el financiamiento climático necesita mecanismos de rastreo y monitoreo adecuados, 
centrados en la forma en que permitirá el cambio transformador (Soanes et al., 2021). 
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Asimismo, se deben tener en cuenta las cuestiones de género, apoyar las iniciativas de los 
jóvenes y poner urgentemente fondos a disposición de las organizaciones de indígenas, 
afrodescendientes y de mujeres de la comunidad local en los países del hemisferio Sur 
global que históricamente han recibido apoyo y financiamiento insuficientes.

ESTUDIO DE CASO 3. 

Mecanismo para Bosques y Fincas: empoderar a las organizaciones de 
productores forestales y agrícolas 

En la COP  26 de la CMNUCC, los gobiernos y las fundaciones filantrópicas se 
comprometieron a destinar USD  1  700  millones entre 2021 y 2025 para apoyar los 
derechos de tenencia y la gestión forestal de los Pueblos Indígenas y las comunidades 
locales como parte de la Declaración de los Dirigentes reunidos en Glasgow sobre los 
Bosques y el Uso de la Tierra. Para cumplir con esta promesa en el espíritu en que se 
hizo, es necesario que los fondos se canalicen directamente a las comunidades locales. 
Sin embargo, la obtención de fondos considerables para alcanzar el nivel de base es un 
desafío.

El Mecanismo para Bosques y Fincas analiza formas de desbloquear el financiamiento 
climático para esas comunidades mediante el apoyo a los Pueblos Indígenas, las 
comunidades locales y sus organizaciones de productores forestales y agrícolas. En tal 
sentido, ayuda a fortalecer sus organizaciones y desarrollar su capacidad para i) acceder 
al financiamiento climático, y ii) influir en las políticas para que tengan en cuenta los 
intereses locales.

El Mecanismo para Bosques y Fincas ha fortalecido la capacidad de las organizaciones 
de productores forestales y agrícolas para formular propuestas de proyectos y les ha 
ayudado a vincularse a grandes proyectos de inversión (Mecanismo para Bosques y 
Fincas, 2022). Por ejemplo, en Ecuador, el fortalecimiento de capacidades y la creación 
de alianzas estratégicas condujeron a un aumento de las capacidades administrativas y 
una mayor confianza en tres organizaciones de productores forestales y agrícolas de la 
Amazonia que cuentan con apoyo de dicho Mecanismo: Wiñak, Kallari y Tsatsayaku. A 
su vez, esto les ha permitido tener mayor acceso a recursos para actividades productivas, 
al vincularlos con el Fondo Mundial para la Naturaleza y los proyectos Proamazonia por 
un valor de USD 50 millones.

Asimismo, el Mecanismo para Bosques y Fincas desarrolló un conjunto de herramientas 
para ayudar a conectar a las organizaciones forestales y agrícolas nacionales con el 
financiamiento para el cambio climático a nivel mundial (Díaz y Kerr, 2020). En un 
informe de políticas de dicho Mecanismo se insta a los donantes a que reconozcan a las 
organizaciones controladas localmente como una fuerza para la resiliencia climática y 
a que amplíen este enfoque para apoyar a millones de miembros a través de inversiones 
colectivas (Macqueen, 2021b).

Por otra parte, el Mecanismo apoya a las organizaciones de productores forestales y 
agrícolas para que elaboren programas escritos de cabildeo y fomenten cambios directos 
en las políticas y decisiones en su favor. Las políticas a nivel subnacional tienen un gran 

https://ukcop26.org/cop26-iplc-forest-tenure-joint-donor-statement/
https://ukcop26.org/cop26-iplc-forest-tenure-joint-donor-statement/
https://ukcop26.org/cop26-iplc-forest-tenure-joint-donor-statement/
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impacto en los medios de subsistencia de la población rural y en la resiliencia de sus 
territorios. Las organizaciones de productores forestales y agrícolas son particularmente 
expertas en acceder a estos niveles más locales de gobierno para obtener resultados más 
rápidos. Esta labor subnacional ha reportado muchos beneficios.

Por ejemplo, el Sindicato de Agricultores de Viet Nam (VNFU) organizó mesas 
redondas y grupos de discusión con el gobierno local y actores del sector privado que 
permitieron la creación de reglamentos locales idóneos, generaron la implementación de 
acciones para mejorar las carreteras locales y aumentaron el acceso de los agricultores 
al financiamiento. El equipo conformado por el Mecanismo para Bosques y Fincas y 
el Sindicato de Agricultores de Viet Nam ayudó a 14 organizaciones de productores 
forestales y agrícolas a preparar estrategias de promoción y cabildeo en 2021 para 
fomentar políticas que favorecieran un sector forestal de mayor valor, con una 
rotación prolongada del aprovechamiento forestal, producción orgánica y el desarrollo 
cooperativo a nivel comunal, distrital y provincial. Como resultado, se emitieron nuevas 
certificaciones de uso de la tierra en 266  hectáreas; la construcción de 17,5  km de 
caminos rurales y forestales para mejorar el acceso a los mercados, y la habilitación del 
acceso de los agricultores a USD 2,1 millones en capital nuevo de empresas del sector 
privado, programas gubernamentales y bancos de desarrollo.

Adicionalmente, el Mecanismo para Bosques y Fincas facilitó la capacitación, así 
como talleres e intercambios para facilitar el aprendizaje entre pares sobre modelos 
de negocios resilientes al clima para la adaptación y mitigación en Viet Nam. Se 
establecieron sitios de demostración en más de 5 661 hectáreas para exhibir modelos 
de negocios que van desde magnolias de larga rotación y plantaciones de acacia, madera 
certificada por el Forest Stewardship Council, producción de árboles con fines múltiples 
y diversificación a través de la agrosilvicultura. La diversificación de las cadenas de 
valor y los compradores, la certificación de productos a través de parámetros orgánicos y 
de sostenibilidad, la mejora del embalaje y la adopción de técnicas de comercialización 
digital contribuyeron a aumentar la resiliencia de estas empresas de organizaciones de 
productores forestales y agrícolas. Al promover las cadenas de valor agroforestales y 
las prácticas de gestión forestal sostenible, los productores organizados ilustran los 
beneficios sociales, económicos y políticos colaterales de la adaptación basada en los 
bosques.

PRINCIPIO 4. Derechos y justicia distributiva

La obtención de garantías para los derechos sobre la tierra y los recursos locales fortalece 
las capacidades de adaptación. Limitar dichos derechos implica disminuir la resiliencia, 
ya que los grupos vulnerables pueden enfrentar desafíos específicos en la adaptación al 
cambio climático y necesitan recursos específicos. Es crucial reconocer la legitimidad 
y la propiedad efectiva de las comunidades locales y los Pueblos Indígenas sobre sus 
bosques y tierras para poder construir futuros resilientes. La certeza en los derechos de 
tenencia también acarrea la oportunidad de participar y beneficiarse del financiamiento 
climático, los mercados forestales y otras inversiones basadas en la tierra.

En informes recientes se reconoce que 476 millones de indígenas ubicados en 90 países 
son los custodios de una cifra estimada en el 80  % de la biodiversidad del mundo 
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(FAO, 2021). Según un estudio dirigido por la Iniciativa de Recursos y Derechos, 
los Pueblos Indígenas y las comunidades locales poseen al menos 958  millones de 
hectáreas de tierra en países que abarcan la mayoría de los bosques tropicales en peligro 
de extinción del mundo, pero tienen derechos legales a menos de la mitad de sus tierras 
(RRI, Woodwell Climate Research Center y Rainforest Foundation EE.UU., 2021). Los 
derechos de tenencia de la mujer se han ignorado durante mucho tiempo, lo que aumenta 
su vulnerabilidad; a nivel mundial, menos del 15 % de los propietarios de tierras son 
mujeres (FAO, 2018c). Considerando la diversidad de los acuerdos consuetudinarios, 
no hay una estrategia única que se adapte a todos los contextos (Doss y Meinzen-Dick 
2020), y se debe prestar atención específica a los regímenes y derechos de tenencia 
consuetudinarios y comunitarios (Dawson et al., 2021). Por ejemplo, los esfuerzos 
recientes para fortalecer los derechos de las mujeres a la tierra en el África subsahariana 
se han centrado en el registro sistémico a través de la titulación individual o conjunta de 
la tierra. Sin embargo, este enfoque único para todos no está generando un cambio para 
las mujeres, ya que no refleja la diversidad del panorama jurídico y consuetudinario de 
la región (Sutz, 2021). Por ende, se requieren estrategias complementarias y flexibles.

Los derechos se incluyen en el preámbulo del Acuerdo de París, donde se destaca la 
importancia de priorizar las necesidades de grupos y comunidades vulnerables específicos, 
como las mujeres, los niños y los Pueblos Indígenas. Sin embargo, los enfoques basados 
en los derechos tienden a reflejarse de forma deficiente en las políticas climáticas, y 
siguen representando un vacío en la planificación de la adaptación (Ensor et al., 2015). 
Se han elaborado orientaciones temáticas en los planes nacionales de adaptación para la 
silvicultura, el género, el agua, los asentamientos humanos, la agricultura y la salud. Sin 
embargo, ninguno proporciona un enfoque holístico de los derechos, ni se refiere a un 
lenguaje basado en los derechos para resaltar claramente las obligaciones de los países 
de cumplir esos derechos y abordar las necesidades únicas de los grupos y comunidades 
vulnerables (Anschell et al., 2022).

Para cumplir las ambiciones climáticas, los planes nacionales de adaptación y las CDN 
deberían reconocer la importancia de los derechos y la equidad en la adaptación. Abordar 
la inseguridad de la tenencia ha demostrado ser una estrategia exitosa para conservar 
los servicios ecosistémicos (FAO y FILAC, 2021). La acción climática debe promover la 
agenda de derechos, en vez de oponerse a ella. Por ejemplo, la gran mayoría de los países 
que poseen bosques tropicales y aspiran a beneficiarse de los mercados internacionales del 
carbono forestal aún no ha definido en la ley ni en la práctica los derechos de los Pueblos 
Indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes sobre el carbono que 
se encuentra presente en sus tierras y territorios habituales (RRI, Woodwell Climate 
Research Center y Rainforest Foundation EE.UU., 2021). Esta falta de derechos claros 
plantea riesgos sustanciales, tanto para las comunidades como para los inversionistas, 
lo que genera incertidumbre sobre quién se beneficiará de los mercados de carbono, las 
compensaciones y las estrategias para la reducción de emisiones.

Se les ha pedido a los donantes y a los responsables políticos que fortalezcan los 
derechos territoriales colectivos, compensen a los Pueblos Indígenas por los servicios 
ecosistémicos que brindan, faciliten la gestión forestal comunitaria y fortalezcan 
la gobernanza territorial y las organizaciones de los Pueblos Indígenas (Rainforest 
Foundation Noruega, 2021). Se necesitan nuevos modelos de financiamiento que 
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se adapten para satisfacer los requisitos y las capacidades locales. Los mecanismos 
intermediarios innovadores como el Tenure Facility, la asociación Peoples Forests 
Partnership y CLARIFI, pueden desempeñar un papel provisorio importante para otorgar 
financiamiento y lograr fortalecimiento institucional a fin de garantizar los derechos de 
tenencia, incluso para las mujeres.

ESTUDIO DE CASO 4. 

Gestión de árboles de karité y sus cadenas de valor

A través de África, desde Senegal hasta Sudán del Sur, unos 2 mil millones de árboles 
de karité (Vitellaria paradoxa) crecen en el paisaje agroforestal de la sabana del Sahel. 
En la mayoría de esas regiones, las mujeres controlan la producción y comercialización 
de los productos de karité (Elias y Arora-Jonsson, 2017; Elias 2015). Cabe mencionar 
que el karité continúa siendo uno de los pocos productos que se obtienen de los árboles 
al que tienen pleno acceso las mujeres, y a menudo controlan los ingresos que obtienen 
de él. La práctica consuetudinaria en torno al karité garantiza este acceso a las mujeres, 
mientras que los hombres suelen controlar muchas otras fuentes de ingresos.

La demanda de manteca de karité producida en África Occidental prácticamente se ha 
duplicado en los últimos 10 años, y el karité es ahora un ingrediente importante en los 
productos alimenticios y cosméticos de todo el mundo (Jasaw et al., 2015). La industria 
se centra en las mujeres: más de 16 millones de mujeres rurales en África contribuyen a 
los ingresos de sus hogares a través de la recolección y el procesamiento de las nueces 
de karité.

Un estudio dirigido por CIFOR-ICRAF en Burkina Faso tuvo como objetivo analizar 
la contribución de los bosques y los árboles para aumentar la capacidad de adaptación 
de las mujeres y disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria de los hogares causado 
por las sequías extremas recurrentes (Koffi, Djoudi y Gautier, 2015). Los investigadores 
implementaron encuestas de hogares (n=240) una vez al mes y registraron los bienes 
vendidos o comprados por el hogar cada cinco días para así efectuar un seguimiento 
del ciclo del mercado local. De esta forma se determinó que los frutos de karité eran la 
principal fuente de ingresos de las mujeres más vulnerables en caso de que se produjera 
una escasez de alimentos.

Los resultados del estudio demuestran que las mujeres que vivían en hogares con gran 
riesgo de inseguridad alimentaria y que vendían nueces de karité tenían cuatro veces 
más probabilidades de alimentar a sus familias comprando cereales que aquellas que 
no vendían frutos de karité. La seguridad de los derechos sobre los productos de karité 
permitía a las mujeres crear una estrategia con una red de seguridad y aumentar su 
capacidad de adaptación para reducir la inseguridad alimentaria en los hogares cuando 
se enfrentaban a la sequía. Este estudio destaca que otorgar garantías sobre los derechos 
de acceso a los bosques y productos arbóreos desempeña un papel importante en la 
adaptación de los medios de subsistencia basados en los árboles y los bosques. Las 
políticas que fortalecen los derechos de los más vulnerables para acceder a los recursos 
clave que ofrecen los bosques y los árboles aumentarán la capacidad de adaptación y la 
resiliencia de los más vulnerables frente al cambio climático.

https://rightsandresources.org/clarifi/
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PRINCIPIO 5. La diversidad es clave para la adaptación

La conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible y el aprovechamiento de los 
servicios ecosistémicos (que, entre otros, preservan la funcionalidad de los ecosistemas 
y la prestación de servicios ecosistémicos) tienen fuertes sinergias con la mitigación 
y adaptación al cambio climático. La biodiversidad estabiliza la productividad del 
ecosistema al aumentar la resistencia a los eventos climáticos extremos (Isbell et al., 
2015). La conservación de la biodiversidad forestal natural es crucial para las funciones 
ecológicas como la polinización (Di Sacco et al., 2021). La diversificación de cultivos, 
ganado y árboles en las granjas aumenta la resiliencia al fortalecer la capacidad de los 
agroecosistemas para responder a las tensiones climáticas, reducir la incidencia de plagas 
y enfermedades y problemas de malas hierbas, y proporcionar fuentes alternativas de 
ingresos (Lakhran et al., 2017).

El logro de resultados positivos en materia de biodiversidad a través de la acción 
climática basada en los bosques requiere una articulación explícita de los objetivos de 
biodiversidad, lo que implica identificar y abordar las amenazas a la biodiversidad, así 
como adaptar las intervenciones y los planes de seguimiento a los esfuerzos nacionales 
de conservación de la biodiversidad (Panfil y Harvey, 2016). También requiere la 
participación plena y eficaz de las comunidades locales y los Pueblos Indígenas, que 
aportan una diversidad de perspectivas y conocimientos culturales y sociales para la 
identificación de elementos que propicien el cambio transformador (Priebe et al., 2022). 
Es fundamental reconocer y tener en cuenta las diversas formas en que la naturaleza, la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos se conciben y valoran en diferentes culturas 
y sociedades (IPBES, 2016).

El marco de biodiversidad posterior a 2020 puede potenciar la diversidad forestal, la 
diversidad social y los árboles en las fincas para contribuir a los objetivos de biodiversidad, 
así como a la resiliencia y la productividad idónea desde el punto de vista ambiental y a 
largo plazo de los paisajes forestales (Strauss et al., 2022). Esto requerirá de información 
adecuada sobre la extensión y condición de los bosques (integridad), y más información 
sobre los servicios ecosistémicos que proporcionan los bosques. También se necesitará 
información sobre las especies agroforestales y sus usos y valores, basándose en el 
conocimiento local (Chiputwa et al., 2020). Los mecanismos de gobernanza necesarios 
incluyen incentivos económicos, integración en las políticas agrícolas, apoyo técnico 
y regulaciones apropiadas sobre la tenencia de bosques y árboles. También implicará 
invertir en la producción, entrega y uso de semillas y plántulas de árboles de calidad, 
así como el desarrollo apropiado del mercado para dotar del máximo valor agregado a 
la gama de productos derivados de los árboles (Graudal et al., 2021). Entre las especies 
desatendidas y subutilizadas que la investigación y la industria agrícola han pasado por 
alto se incluyen muchos alimentos de árboles que se encuentran en los bosques y que 
podrían incorporarse a los sistemas de cultivo y alimentación (Dawson et al., 2019).

La conservación y restauración de los bosques puede mejorar los beneficios conjuntos de 
la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas, así como promover sinergias entre 
la mitigación y la adaptación (Terton et al., 2022). Es necesario tener una coordinación 
de políticas nacionales para mejorar las sinergias entre la diversidad biológica y la 
adaptación al cambio climático mediante la planificación nacional de la adaptación y los 
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procesos nacionales de las estrategias y los planes de acción sobre diversidad biológica. 
Los gobiernos nacionales deben mejorar la colaboración a nivel nacional entre los diversos 
ministerios que se ocupan de las cuestiones ambientales y forestales. A fin de procurar 
obtener el mayor potencial de sinergia, se necesitan urgentemente fondos nacionales 
comunes que financien simultáneamente la mitigación, la adaptación y la conservación 
de la biodiversidad, o que desarrollen programas y proyectos conjuntos que aborden las 
tres medidas (Morita y Matsumoto, 2018).

ESTUDIO DE CASO 5. 

Del conocimiento a la acción: integración de los bosques y pastizales en 
las estrategias de adaptación

El Programa de Trabajo de Nairobi (PTN) es el centro de conocimientos de la CMNUCC 
para pasar a la acción en materia de adaptación y resiliencia. El PTN mejora las acciones 
de adaptación específicas de cada país y región al identificar y subsanar los vacíos de 
conocimientos en asociación con socios y redes subregionales y grupos de expertos 
temáticos. En asociación con su grupo temático de expertos sobre diversidad biológica 
y cambio climático, que representa a 25 expertos, se recopilan conocimientos sobre la 
forma en que la integración de la diversidad biológica en las medidas de fomento de la 
resiliencia puede fortalecer los ecosistemas y los servicios que prestan.

Sobre la premisa de que las tres Convenciones de Río (sobre Cambio Climático, 
Biodiversidad y Desertificación) están intrínsecamente vinculadas, el PTN también ha 
procurado generar sinergia con otros tratados como el CDB.

La biodiversidad sustenta ecosistemas saludables, de los que dependen muchas medidas 
de adaptación. Los biomas de bosques y pastizales son el hogar de la biodiversidad crítica 
y de las funciones y servicios de los ecosistemas. La pérdida de ecosistemas forestales 
y de pastizales coarta las oportunidades de mejorar la adaptación. Los conocimientos 
sobre el papel que desempeña la diversidad biológica de los bosques y pastizales en 
la prestación de servicios de adaptación aún no se han integrado plenamente a las 
estrategias de adaptación. Sin embargo, el PTN ha documentado los esfuerzos de 
adaptación en algunos países que han comenzado a ejecutar las siguientes acciones:

 ` Demostrar en qué casos y de qué forma se han integrado la biodiversidad y los 
ecosistemas forestales y de pastizales en las estrategias de adaptación a diversas 
escalas.

 ` Conservar y restaurar la biodiversidad y los ecosistemas, con muchos ejemplos de 
la forma en que los países ya están utilizando enfoques integrados de bosques y 
pastizales para adaptarse al cambio climático.

 ` Mejorar la resiliencia a los impactos del cambio climático a través de conocimientos 
específicos y prácticos para ampliar las estrategias de adaptación que integran los 
ecosistemas y la biodiversidad.

 ` Fortalecer la colaboración a largo plazo para subsanar los vacíos de conocimientos 
e informar sobre las necesidades de conocimiento de los países, incluida la 
preparación de propuestas para acceder al financiamiento necesario para aplicar 
medidas de adaptación.
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Uno de los estudios de caso que el PTN ha destacado para responder a los vacíos de 
conocimientos de adaptación es la empresa forestal comunitaria Bishnupur de Nepal, 
que promovió la restauración basada en especies nativas de árboles para la producción de 
miel. Este enfoque, llamado “Árboles para las abejas”, fue documentado y respaldado para 
luego reproducirlo en regiones vecinas, lo que redundó en un aumento del financiamiento 
para iniciativas similares por parte del Fondo Verde para el Clima (FVC).

Guiados por los órganos constituidos en virtud de la CMNUCC y en colaboración con 
ellos, así como los mecanismos institucionales como el PTN, se siguen abordando los 
vacíos de conocimientos en materia de adaptación mediante, por ejemplo, los siguientes 
productos del conocimiento:6

 ` promover sinergias entre la biodiversidad y la adaptación al cambio climático a 
través de los procesos de los planes nacionales de adaptación y los procesos de los 
planes de acción y las estrategias de biodiversidad nacionales;

 ` abordar las desigualdades de género en la adaptación basada en los bosques y los 
árboles para abordar la urgencia climática;

 ` fortalecer la capacidad de seguimiento, evaluación y aprendizaje a largo plazo para 
la adaptación basada en el ecosistema.

PRINCIPIO 6. Coproducción

Los sofisticados sistemas de conocimientos ambientales y las visiones del mundo que 
tienen las comunidades locales, las familias de los agricultores, los agrosilvicultores, 
los habitantes de los bosques y los Pueblos Indígenas incluyen recursos, prácticas y 
conceptos esenciales para comprender, usar y gestionar los ecosistemas forestales. Este 
conocimiento es fundamental para informar y orientar la investigación científica, los 
proyectos de desarrollo y las políticas de conservación, tal como lo ilustra el uso del 
conocimiento autóctono, local y científico por parte de la Plataforma Intergubernamental 
Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 
(véase IPBES, 2019). El reconocimiento y la preservación de los sistemas alimentarios 
indígenas, junto con los conocimientos y valores arraigados en ellos, es esencial para 
proteger y gestionar de manera sostenible los bosques, la biodiversidad y otros recursos 
naturales.

El hecho de tener conciencia de los mecanismos de coproducción puede facilitar la 
gestión proactiva y la gobernanza para la adaptación colectiva a la transformación del 
ecosistema (Lavorel et al., 2020). Los desequilibrios de poder determinan qué valores, 
reglas y conocimientos prevalecen en la toma de decisiones de adaptación (Locatelli 
et al., 2022; Wyborn et al., 2019). Los procesos de coproducción que acompañan a la 
dinámica de poder pueden ser empoderadores, pero aquellos que no lo son, probablemente 
reproduzcan o exacerben los desequilibrios de poder existentes (Turnhout et al., 2020). 
La coproducción implica poner diferentes formas del conocimiento en diálogo, pero 
esta no es una conversación simple: “la coproducción es una práctica política que está 
inevitablemente imbuida de relaciones de poder desiguales que deben reconocerse y que 

6 Consulte los detalles de las acciones de colaboración: www4.unfccc.int/sites/NWPStaging/Pages/
Biodiversity_actions_to_close_knowledge_gaps.aspx

https://www4.unfccc.int/sites/NWPStaging/Pages/Biodiversity_actions_to_close_knowledge_gaps.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/NWPStaging/Pages/Biodiversity_actions_to_close_knowledge_gaps.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/NWPStaging/Pages/Biodiversity_actions_to_close_knowledge_gaps.aspx
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no pueden desestimarse” (ibid.). Se ha sugerido que las comunidades de práctica son una 
forma de acelerar los procesos de aprendizaje social y el intercambio de conocimientos 
frente a los cambios mundiales. En un mundo que se recupera del COVID-19 y del salto 
digital forzado, combinado con la expansión de las redes móviles y los dispositivos 
inteligentes, se están aprovechando los intercambios entre comunidades en línea para 
promover la capacidad de adaptación a una escala sin precedentes.

Por ejemplo, los sistemas alimentarios indígenas, con los conocimientos y valores 
arraigados en ellos, modelan el uso sostenible de los recursos naturales (FAO, 2021). 
Su preservación es esencial para proteger y gestionar de manera sostenible los bosques, 
la biodiversidad y otros recursos naturales. Esta es otra razón más por la que se debe 
promover la gobernanza inclusiva, lo que incluye la atención a las mujeres, los Pueblos 
Indígenas y otros grupos subrepresentados en los foros de múltiples partes interesadas 
(Evans et al., 2021).

La COP16 de la CMNUCC realizada en Cancún en 2010 marcó un cambio crítico hacia 
un enfoque de adaptación que incluye el conocimiento local, indígena y tradicional. 
Desde entonces, se ha ampliado el espacio discursivo para incorporar el conocimiento 
local, indígena y tradicional en torno a la adaptación (Ford et al., 2016). Sin embargo, aún 
queda mucho por hacer en la práctica para pasar de ser conscientes de la importancia 
de la coproducción del conocimiento a tener una coproducción totalmente integradora y 
eficaz. Si bien hay consenso sobre la importancia de la coproducción del conocimiento 
para la adaptación, en un análisis reciente de los planes nacionales de adaptación de 
los países africanos no se encontraron referencias a las prácticas de coproducción del 
conocimiento en tales planes (UNESCO, 2018). Las plataformas de múltiples partes 
interesadas pueden contribuir a facilitar los intercambios entre quienes tienen diversas 
visiones del mundo y diferentes sistemas de conocimientos (UNESCO, 2018). Un 
resultado satisfactorio de esos procesos sería que se determinaran, implementaran y 
mejoraran las medidas de adaptación basadas en múltiples fuentes de conocimientos.

ESTUDIO DE CASO 6. 

Coproducción de opciones de adaptación

En la región de Riverina del sureste de Australia, los pastores desarrollaron un sistema de 
pastoreo de ovejas que se adaptó al paisaje salino creado antropogénicamente (Colloff et 
al., 2021), lo que ejemplifica la coproducción de alternativas de adaptación que emplean 
el conocimiento local. En un ecosistema que había sido un bosque de llanura aluvial, pero 
que se transformó en un matorral salino debido al desbroce de la vegetación, el sistema 
de pastoreo adaptado promovió un ecosistema transformadoramente diferente a través 
del pastoreo moderado y la gestión holística de la tierra y la revegetación. Este novedoso 
ecosistema y su innovador sistema de gestión permitieron un enfoque de manejo de la 
tierra resistente a la sequía a través de la revegetación, lo que benefició tanto al pastoreo 
como a la biodiversidad.

Para lograr este nuevo sistema de pastoreo, se necesitó la coproducción de conocimientos 
por parte de investigadores, organismos gubernamentales y pastores locales. Se empoderó 
a estos pastores locales para producir conocimientos a través de la experimentación 
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y el aprendizaje en base a sus propias experiencias, lo que generó un mayor sentido 
de apropriación del nuevo sistema de pastoreo y una mejor adopción en la práctica. 
Tradicionalmente, los conocimientos eran generados por científicos y funcionarios de 
extensión y sus investigaciones se imponían a las comunidades locales de pastores. En 
este caso, a los pastores locales se les permitió decidir la forma en que se llevaba a cabo 
y se adoptaba la investigación, lo que los empoderó y creó un sentido de propiedad sobre 
la investigación producida.

Los sentimientos de empoderamiento y apropriación llevaron a un alto nivel de adopción 
de la práctica de pastoreo, ya que los pastores sintieron que podían usar el conocimiento 
de la manera que mejor les parecía (ibid.). Esta coproducción de conocimientos reportó 
varios beneficios colaterales adicionales y generó escasas compensaciones. Junto con 
el empoderamiento de las comunidades locales, el nuevo estilo de práctica de pastoreo 
se basó en especies arbustivas tolerantes a la sal que anteriormente se consideraban 
de escaso valor e inadecuadas para soportar el pastoreo del ganado ovino. Sin embargo, 
estos arbustos proporcionaron un hábitat para la biodiversidad, así como servicios 
ecosistémicos reguladores, y contribuyeron a crear un ecosistema más resiliente y 
resistente a la sequía en general. Por otro lado, el nuevo sistema de pastoreo permitió la 
creación de nuevos mercados para el cordero alimentado con arbustos de terrenos salinos 
y mejoró la rentabilidad, lo que ayuda a mantener las prácticas de pastoreo locales.

Este estudio demuestra el potencial de adaptación transformadora cuando se reconoce 
el conocimiento local y experimental, junto con la necesidad de colaboración entre 
las comunidades locales, los investigadores, los organismos gubernamentales y otros 
actores. También ejemplifica la importancia de empoderar a las comunidades locales a 
través de la coproducción de conocimientos y los beneficios que pueden acumularse para 
la comunidad y los ecosistemas frente al cambio climático.

PRINCIPIO 7. Escenarios y seguimiento

La integración de la adaptación basada en los bosques en la planificación se ve dificultada 
por la necesidad de supervisar los impactos biofísicos, socioculturales y económicos, 
que generalmente son específicos para cada contexto. Los marcos de seguimiento y 
evaluación a menudo son ciegos ante las compensaciones y no ayudan a crear sinergias 
entre los diferentes resultados. Tienden a centrarse en los productos y en el valor en 
función del costo monetario, sin evaluar las dimensiones cualitativas a largo plazo 
de la adaptación y la resiliencia, como la flexibilidad, el aprendizaje y el desarrollo de 
capacidades (Kaika, 2017; Thonicke et al., 2020). También hay desafíos para integrar 
la incertidumbre a la planificación a través de escenarios futuros y otros ejercicios 
de previsión, así como la construcción de la resiliencia de los marcos institucionales 
para responder a cambios imprevistos (Libert Amico, Ituarte-Lima y Elmqvist, 2020; 
McDonald y McCormack, 2021). El análisis de horizontes implica buscar e investigar 
señales de cambio en el presente y sus posibles impactos futuros.

Los marcos de seguimiento deben desarrollarse a través de enfoques participativos para 
reflejar el diseño impulsado por la comunidad a fin de dar cabida a las funciones de 
presentación de informes a los donantes y la generación de datos e información a nivel 
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local para apoyar las acciones de gestión y las iniciativas comunitarias (Duguma et al., 
2020). Por ejemplo, los talleres de comunicación participativa en las Islas Salomón 
facilitados por ONG e investigadores sirvieron para construir visiones compartidas para 
el futuro y cambiar el enfoque hacia la adaptación (Colloff et al., 2021). En lugar de 
planificar para el futuro cercano, los miembros de la comunidad imaginaron un futuro 
para sus nietos. Esto permitió a los participantes considerar múltiples opciones para la 
adaptación de los medios de subsistencia, como la silvicultura sostenible y los grupos 
de ahorro comunitarios. Las estrategias para un futuro deseado en las Islas Salomón 
se priorizaron durante los talleres comunitarios, que crearon las condiciones para que 
la comunidad presentara solicitudes a los donantes para las iniciativas de adaptación 
acordadas. El seguimiento de la adaptación es complejo; no solo porque la adaptación 
repercute en múltiples sectores (lo que dificulta la selección de indicadores), sino 
también porque los marcos de seguimiento a menudo se construyen para satisfacer 
las necesidades de informes de los donantes o los países, con marcos universalmente 

aplicables, por lo que pueden no captar plenamente los impactos a nivel comunitario 
(Gilruth et al., 2021).

ESTUDIO DE CASO 7. 

Gambia: adaptación a gran escala basada en los ecosistemas

El desarrollo de una economía resiliente al clima y basada en los recursos naturales7 es el 
proyecto de adaptación más grande de Gambia, financiado por el FVC e implementado por 
el PNUMA con apoyo técnico de CIFOR-ICRAF. Su objetivo es desarrollar una economía 
sostenible basada en los recursos naturales, promover estrategias de subsistencia y 
proteger a las comunidades de los impactos del cambio climático.

7 www.greenclimate.fund/project/fp011
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Como parte de este proyecto, el Ministerio de Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Recursos Naturales de Gambia necesita información oportuna y adecuada para gestionar 
sus recursos forestales y agroforestales frente al cambio climático. En respuesta, CIFOR-
ICRAF ayudó al gobierno a diseñar una plataforma de adaptación basada en el ecosistema 
(http://portal.ebagambiawebsite.com/) que incluye datos de referencia biofísicos y 
socioeconómicos, datos del proyecto en forma de indicadores clave de desempeño y 
mapas georreferenciados, así como requisitos de equipos y programas informáticos para 
el procesamiento de datos. En base a Duguma et al., (2020) y Gilruth et al., (2021), los 
indicadores clave de desempeño se desarrollaron a través de un proceso participativo. Las 
partes interesadas identificaron subindicadores para cada indicador clave de desempeño, 
que fueron más fáciles de aplicar para los profesionales locales, con lo que el ejercicio 
de seguimiento se hizo práctico y accesible. Este proceso de abajo hacia arriba para 
validar los indicadores implicó etiquetarlos a las actividades de adaptación basada en 
el ecosistema preferidas por las comunidades locales, como la apicultura, la producción 
de frutas y la venta de dendrocombustibles. Se recopilaron datos de campo para crear 
los indicadores, y la plataforma se utilizó para su acumulación y análisis. El resultado 
fue un proceso para el desarrollo de indicadores clave de desempeño, un marco para 
efectuar el seguimiento y evaluar la adaptación basada en el ecosistema, y un conjunto 
de aplicaciones iniciales para brindar apoyo a la gestión.

El desarrollo de indicadores clave de desempeño impulsados por la comunidad puede 
ayudar a mejorar los esfuerzos de adaptación de Gambia a través de la canalización 
de fondos de proyectos hacia resultados que beneficien directamente a las personas 
locales. La participación local en el seguimiento de la adaptación en este proyecto 
permitió que se aplicara la plataforma de adaptación basada en el ecosistema para 
confirmar cuáles son las especies de árboles autóctonos que tienen los mayores índices 
de supervivencia, así como para conocer qué intervenciones de grupos comunitarios 
polivalentes tienen el mayor potencial para la sostenibilidad a largo plazo (Gilruth et al., 
2021). La recopilación y acumulación diaria de retroalimentación local para la plataforma 
de adaptación basada en el ecosistema ayuda a crear un diálogo entre los gerentes de 
proyectos y las comunidades locales. Adicionalmente, la plataforma sirve para crear los 
datos del proyecto y los indicadores clave de desempeño de alto nivel necesarios para la 
presentación de informes a los donantes. Aunque requieren de ajustes en cada contexto y 
según las necesidades del usuario, el marco y el proceso de seguimiento de la adaptación 
basada en el ecosistema podrían utilizarse para proyectos de este tipo de adaptación en 
otras ubicaciones con objetivos similares.

PRINCIPIO 8. Compensaciones y sinergias

Estudios recientes instan a profundizar nuestra comprensión de las compensaciones 
(trade-offs) y sinergias entre la mitigación y la adaptación (Sharifi, 2020; Locatelli et 
al., 2015). Las compensaciones implican que las medidas de mitigación podrían socavar 
la adaptación potencial, y viceversa. Por ejemplo, conservar un bosque puede reducir las 
emisiones y proporcionar beneficios de carbono (mitigación), con potencial perjuicio 
para las comunidades vecinas que dependían del bosque para su sustento. Por otra parte, 
la tala de ese bosque para obtener madera puede servir para generar ingresos (adaptación), 
pero daría lugar a un aumento de las emisiones. Las sinergias, por su parte, se refieren a 

http://portal.ebagambiawebsite.com/
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los beneficios colaterales o efectos secundarios positivos entre estos diferentes enfoques 
(es decir, el fomento de uno también fortalecerá al otro).

La adaptación transformadora requiere resolver las compensaciones socioecológicas 
actuales, considerar las posibles compensaciones y aumentar las sinergias y los 
beneficios colaterales futuros (Lavorel et al., 2020). Las compensaciones y los beneficios 
colaterales deben hacerse explícitos para que las partes interesadas puedan reconocer 
que la coproducción de servicios de adaptación implica múltiples retroalimentaciones 
que pueden amplificarlos o amortiguarlos (ibid.). La investigación sobre la adaptación 
transformadora obedece a un llamado urgente a pasar de un sistema que solo ofrece 
compensaciones, a sistemas que ofrecen beneficios colaterales y sinergias que benefician 
a todas las partes (Brockhaus et al., 2021).

La alerta climática futura agrega presión a la urgencia de superar las formas de medición 
centradas en el carbono y reconocer los bosques y los árboles, tanto por su contribución 
a la mitigación como a la adaptación (Lawrence et al., 2022; Windisch et al., 2022). 
Se puede emplear la integración de políticas climáticas para considerar las posibles 
compensaciones y beneficios mutuos entre la adaptación y la mitigación al incorporar 
el cambio climático en la planificación y las políticas de uso de la tierra (Locatelli et al., 
2020). Por ejemplo, la gestión del paisaje, incluso cuando no está motivada por objetivos 
vinculados con el clima, presenta muchas oportunidades para integrar la adaptación y la 
mitigación a través del diseño y la implementación de prácticas de gestión que brinden 
resultados de adaptación social, adaptación ecológica y mitigación del clima (Duguma, 
Minang y van Noordwijk, 2014; Locatelli et al., 2015). La integración de políticas 
climáticas es necesaria para considerar tanto las posibles compensaciones como los 
beneficios mutuos entre la adaptación y la mitigación al incorporar el cambio climático 
en la planificación y las políticas de uso de la tierra (Locatelli et al., 2020).

ESTUDIO DE CASO 8. 

Servicios de adaptación y compensaciones de las turberas húmedas

Las turberas son ecosistemas en los que el suelo de turba, formado por al menos un 
30 % de biomasa muerta y parcialmente descompuesta, se ha acumulado naturalmente 
en condiciones de anegamiento y a menudo ácidas (Lindsay et al., 2014). Las turberas 
en su estado prístino son humedales que proporcionan servicios ecosistémicos para 
apoyar la adaptación y la resiliencia. Sin embargo, cuando se drenan, estos beneficios 
se pierden rápidamente, y las turberas se vuelven propensas a sufrir inundaciones e 
incendios persistentes.

A pesar de representar menos del 3  % de la cubierta terrestre mundial, las turberas 
almacenan como mínimo el doble de carbono orgánico que la biomasa de la superficie del 
suelo de todo el mundo (Dunn y Freeman, 2011). Aunque están presentes en 169 países, 
la mayoría de los gobiernos no cuentan con mecanismos de políticas específicos para 
las turberas. Las turberas templadas y boreales se han drenado durante siglos (Holder 
et al., 2004) para los cultivos, plantaciones, silvicultura, pastoreo, extracción de turba 
(para energía, horticultura) o desarrollo de infraestructuras (FAO, 2014). Las turberas 
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tropicales, por su parte, se han enfrentado a la degradación solo en las últimas décadas 
(Hergoualc’h et al., 2017; Mishra et al., 2021).

Las turberas drenadas proporcionan servicios que incluyen la producción de alimentos, 
la generación de ingresos y beneficios de transporte a través de canales de drenaje. Sin 
embargo, las personas que viven en turberas drenadas están expuestas a subsidencia 
(lo que repercute en la infraestructura) y riesgos de incendios e inundaciones, con los 
consiguientes riesgos para la salud.

La rehumidificación de turberas puede reducir las compensaciones y maximizar las 
sinergias entre los beneficios de mitigación y adaptación que proporcionan las turberas. 
Esto detiene la subsidencia, apoya la adaptación al aumento del nivel del mar y lluvias 
torrenciales, proporciona servicios de filtrado del agua y reduce el riesgo de incendios 
persistentes y recurrentes. La rehumidificación de las turberas, incluso en zonas 
boscosas, también puede aumentar la resiliencia de todo el paisaje, aun si, a modo de 
compensación, a menudo reduce el crecimiento de los árboles. Los beneficios hidrológicos 
de la restauración de turberas son particularmente evidentes en las turberas de las 
zonas de tierras altas, donde regulan el caudal de agua que afecta a la cuenca del río 
(véase FAO, 2015). En Indonesia, país donde se han vuelto a humectar las plantaciones 
de palma aceitera y acacia a base de drenaje, la práctica pesquera tradicional “beje” 
contribuye a aumentar la captura de peces para su posterior venta y a mejorar el estado 
nutricional de las comunidades (Setiadi y Limin, 2015).

Un concepto clave es la “paludicultura” (Geurts et al., 2019; Dienle-Tan et al., 2021), 
o la producción de biomasa en turberas húmedas y rehumedecidas (Wichtmann et al., 
2016). Se han desarrollado diversos enfoques tradicionales e innovadores para producir 
de manera sostenible pescado, frutos secos, alimento para el ganado, materiales de 
construcción, caucho y biomasa para energía en turberas húmedas (Greifswald Mire 
Centre, 2022). Sin embargo, los esfuerzos destinados a desarrollar productos y cadenas 
de valor sostenibles para la paludicultura enfrentan el desafío de superar los beneficios 
a corto plazo de la gestión de turberas mediante drenaje.

A fin de promover las sinergias de adaptación y mitigación en las turberas, es necesario 
comprender y resolver las compensaciones entre los servicios ecosistémicos que 
proporcionan (por ejemplo, para el carbono, la reducción del riesgo de inundaciones o 
los medios de subsistencia) y los actores que se benefician de estos servicios, a menudo 
sin saberlo. Estas compensaciones deben gestionarse de manera eficiente para que haya 
una transición justa. Es necesario adoptar soluciones beneficiosas para todas las partes, 
que permitan mantener húmedas las turberas húmedas y volver a humectar las turberas 
drenadas en zonas más amplias y en contextos diferentes.

PRINCIPIO 9. Transformaciones proactivas

La incorporación de la adaptación en las agendas de desarrollo existentes puede llevar a 
resultados de mal adaptación (Eriksen et al., 2021). A menos que la adaptación se replantee 
en una perspectiva transformadora, puede reproducir patrones de exclusión y también 
empeorar las vulnerabilidades (Djoudi et al., 2022). Las compensaciones entre un uso de 
la tierra u otro están relacionadas con compensaciones entre los servicios ecosistémicos 
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que proporcionan (por ejemplo, carbono o medios de subsistencia) y los diferentes 
actores que hacen uso de esos servicios ecosistémicos (por ejemplo, ministerios del 
ambiente o comunidades locales). Por ejemplo, la elección de especies arbóreas para los 
programas de restauración del paisaje en el Sahel responde a los intereses de diferentes 
grupos: el empleo de eucaliptos proporciona madera y dendrocombustibles, servicios 
ecosistémicos históricamente gestionados por hombres. Por otro lado, la elección de 
los árboles de karité podría proporcionar servicios de adaptación para las mujeres y 
fortalecer su capacidad de resiliencia, ya que las mujeres son las gestoras históricas 
de la cadena de valor de la manteca de karité, que es una fuente crucial de ingresos. 
Esta opción proactiva hacia la adaptación transformadora está destinada a facilitar la 
transformación tanto del ecosistema como de las relaciones, algo que apoya de manera 
afirmativa a los grupos vulnerables.

La incorporación de la adaptación transformadora en las políticas y en la práctica es 
un proceso complejo que requiere profundos cambios sociales e institucionales. Por 
lo tanto, algunos autores sugieren que la incorporación de la transformación en las 
políticas puede comenzar con vías de cambios incrementales que se construyen hacia la 
transformación (Street et al., 2022).

Los bosques tienen un papel que desempeñar en el fomento de cambios transformadores, 
cambios en las relaciones de poder, prácticas discursivas y estructuras de incentivos que 
se alejan de caminos insostenibles e injustos (Brockhaus et al., 2021). Los bosques y los 
árboles podrían desempeñar un papel fundamental en la transformación de los sistemas 
agroalimentarios para dejar de ser parte del problema y pasar a ser parte de la solución 
a la triple crisis planetaria del clima, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, 
como se discutió en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 
en 2021. La producción de alimentos basada en los árboles y rica en nutrientes podría 
incentivarse reorientando las inversiones agrícolas y reutilizando los incentivos de 
producción hacia alimentos ricos en nutrientes a través de mecanismos como subsidios 
para cultivos nutritivos, pagos por servicios ecosistémicos y de nutrientes, e integrando 
los objetivos de nutrición en los programas de conservación y restauración forestal en 
consideración de los pueblos locales (FAO, PNUD y PNUMA, 2021; Ickowitz et al., 
2022).

ESTUDIO DE CASO 9 

Tecnología de seguimiento comunitario para transformar la gobernanza 
forestal local

Dos tercios de los bosques de Panamá se encuentran dentro de territorios indígenas 
(FAO y FILAC, 2021). En reconocimiento al hecho que los Pueblos Indígenas son los 
principales habitantes de los bosques de Panamá y desempeñan un papel crucial en su 
cuidado, la FAO y sus socios trabajaron para fortalecer la capacidad de las comunidades 
para controlar la deforestación y la degradación forestal en sus territorios. Lo que 
inicialmente comenzó como una capacitación técnica se transformó en una herramienta 
de gestión de la tierra apropiada desde el punto de vista local para promover los derechos 
indígenas sobre los bosques y los territorios.
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La transferencia técnica proporcionada por la FAO sobre el desarrollo de planes de 
vuelo, el mantenimiento de drones, el procesamiento de imágenes y la elaboración de 
mapas se compartió con los jóvenes indígenas de la Coordinación Nacional de Pueblos 
Indígenas de Panamá (COONAPIP), quienes pronto encontraron otras aplicaciones de 
estas tecnologías. Por ejemplo, comenzaron a usar los drones para identificar especies 
endógenas nativas, analizar los cambios en la cubierta forestal e incluso explorar sitios 
de interés y sitios sagrados.

Los nuevos conocimientos y capacidades adquiridos permitieron a las comunidades 
indígenas generar datos de gran calidad para orientar las decisiones que toman sobre la 
gestión de sus bosques. Con el apoyo de socios como la FAO, ONU-REDD, la Rainforest 
Foundation de EE.UU. y el mecanismo International Land and Forest Tenure Facility, 
las organizaciones indígenas crearon Geo Indígena. Esta iniciativa proporciona servicios 
técnicos de calidad superior en el mapeo y monitoreo de áreas protegidas y gestionadas 
conjuntamente para detener la deforestación. Apoya la gobernanza local a través de la 
coordinación con las autoridades tradicionales de los Pueblos Indígenas de Panamá, 
la COONAPIP y las autoridades nacionales. Según las palabras de un miembro de 
Geo Indígena: “Solíamos presentar quejas verbales... pero ahora, con las coordenadas 
geográficas y las fotos del delito ambiental a la mano, las cosas son diferentes y más 
efectivas” (Geo Indígena, 2022).

La labor de Geo Indígena no solo ha contribuido a la protección de los bosques; también 
promueve la gobernanza forestal, la inclusión de género y la planificación del uso de la 
tierra. Además, el trabajo de los monitores indígenas también ha proporcionado apoyo 
técnico a los reclamos de derechos y recursos por parte de las autoridades locales, como 
la creación de una nueva región indígena en 2020. La recientemente reconocida Comarca 
Naso Tjër Di tiene sus propias unidades técnicas, o “Klung Kjer”, para el efectuar el 
seguimiento de los bosques comunitarios, que son responsables de controlar y vigilar 
las aproximadamente 160 000 hectáreas de este territorio indígena, con un enfoque en 
el perímetro y otras zonas críticas. “Las amenazas al bosque nunca cesan, y tampoco 
cesa el trabajo de nuestras comunidades para salvar el futuro de nuestros hijos” (Geo 
Indígena, 2022).

Con la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques y la Fundación Ford, Geo Indígena 
ha brindado fortalecimiento de capacidades e intercambios nacionales e internacionales 
entre pares con otras organizaciones indígenas y comunidades locales que procuran 
incorporar tecnologías de mapeo y seguimiento adecuadas para empoderar alternativas 
de adaptación dirigidas localmente para administrar y conservar los bosques.

Esta transformación de los métodos convencionales de seguimiento forestal en 
herramientas para potenciar los reclamos políticos y fortalecer la toma de decisiones 
locales sobre las tierras y los bosques históricamente reclamados, ilustra la 
transformación proactiva que promueve la adaptación basada en los bosques, ya que las 
transformaciones en los bosques no deben estar aisladas del resto de la sociedad, sino 
que deben ir de la mano con otras transformaciones socioecológicas.

https://www.geoindigena.org/index
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PRINCIPIO 10. Gestión adaptativa

La necesidad de una gestión adaptativa de los bosques frente al cambio climático es 
ampliamente aceptada por científicos y profesionales. El mantenimiento de ecosistemas 
relativamente saludables y la prestación de servicios ecosistémicos bajo la influencia del 
cambio climático requieren de esfuerzos continuos y crecientes (Jandl et al., 2019). Se 
necesitan nuevos enfoques para aquellas situaciones donde las condiciones ecológicas 
futuras empeorarán drásticamente (Molina et al., 2021). La gestión adaptativa requiere 
enfoques de planificación basados en el riesgo y la toma de decisiones de múltiples 
partes interesadas (Prokhorova, Moiseeva y Govedar, 2021).

Bajo la influencia sustancial del ser humano, es muy probable que los bosques sufran 
grandes alteraciones, lo que podría conducir a la aparición de ecosistemas nuevos 
o estados alternativos de estabilidad. Los ecosistemas se están transformando 
rápidamente en nuevas configuraciones no históricas debido a una variedad de cambios 
locales y globales asociados principalmente al cambio biótico (extinción o invasión), 
principalmente al cambio abiótico (por ejemplo, uso de la tierra o cambio climático) y 
una combinación de ambos (Hobbs, Higgs y Harris, 2009). Se prevé que los ecosistemas 
sin análogos históricos se volverán cada vez más comunes en el futuro (IPCC, 2022a). 
Esto requiere una revisión de las normas y prácticas de conservación y restauración, que 
se aleje del enfoque tradicional centrado en el lugar actual o histórico para la agrupación 
de especies. Por ende, la gestión necesita medidas más flexibles y novedosas para abordar 
la considerable incertidumbre que genera (Mori, Lertzman y Gustafsson, 2017).

La gestión adaptativa implica programación y aprendizaje flexibles, con sistemas 
para efectuar el seguimiento, evaluar y ajustar en base a reevaluaciones de riesgos y 
vulnerabilidades. Por ejemplo, después de que el huracán Dean devastó la agricultura 
comercial y de subsistencia en la península de Yucatán en México, las disposiciones 
gubernamentales sobre la cosecha forestal permitieron que los agricultores de 
subsistencia de bajos ingresos se adaptaran al daño del huracán al dedicarse a la 
recolección de carbón vegetal (Schramski y Keys, 2013). Los esfuerzos de adaptación 
dirigidos localmente deben ser capaces de modificar las tácticas y los enfoques junto 
con los cambios en el entorno operativo (Coger et al., 2022). Las instituciones, leyes 
y políticas también deben ser capaces de adaptarse a los cambios imprevistos (Libert 
Amico, Ituarte-Lima y Elmqvist, 2020).

ESTUDIO DE CASO 10. 

Había una vez un lago

El lago Faguibine en Malí demuestra los beneficios y desafíos de la gestión adaptativa 
para aprovechar los servicios ecosistémicos cuando cambia el contexto de toma de 
decisions (Djoudi, Brockhaus y Locatelli, 2013). Debido a un cambio en los caudales de 
agua, el lago Faguibine se secó, lo que permitió el desarrollo de un ecosistema forestal. 
Este cambio drástico en el ambiente implicó que los pescadores y pastores perdieran 
sus medios de subsistencia, pero el nuevo ecosistema forestal creó un espacio para la 
capacidad de adaptación en la comunidad. Esto generó una oportunidad para que las 
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mujeres pobres recolectaran madera y produjeran carbón vegetal, lo que se vio reforzado 
por la emigración de los hombres fuera de la comunidad en busca de otras oportunidades. 
Si bien el nuevo ecosistema le daba más poder económico a estas mujeres, las barreras 
para acceder a los mercados impedían que se concretara todo el potencial económico. Al 
mismo tiempo, otros servicios ecosistémicos no se aprovecharon adecuadamente, como 
el forraje y la sombra para los pastores ganaderos, y la leña en el caso de otros grupos. 
El nuevo ecosistema no fue gestionado, lo que genera el riesgo de que los servicios de 
adaptación no existan en el futuro.

Este estudio de caso proporciona lecciones valiosas para la gestión adaptativa futura y 
destaca las oportunidades que existen cuando se modifica el contexto de las decisiones 
que se toman. No solo se alteró el medio ambiente, sino también la dinámica social de la 
comunidad y su relación con los recursos naturales. El nuevo ecosistema les proporcionó 
mayor poder a las mujeres de baja condición social debido al cambio que se produjo en 
el acceso a los recursos naturales, pero los agricultores y pescadores perdieron recursos 
naturales para su sustento. Este cambio de poder es común cuando se producen cambios 
en el contexto decisorio, y aquellos que corren el riesgo de perder sus medios de 
subsistencia pueden ser reacios a cambiar o abandonar la comunidad, tal como ocurrió 
con los hombres en este estudio de caso, que emigraron fuera de la comunidad en busca 
de nuevas oportunidades económicas.

En consecuencia, surgieron nuevos conocimientos y normas sobre la explotación de 
los recursos naturales, ya que las mujeres tuvieron que aprender a utilizar los recursos 
forestales y asumir nuevas responsabilidades. La producción de carbón vegetal surgió 
como una nueva alternativa de subsistencia para las mujeres más pobres y vulnerables. 
Sin embargo, también hubo desafíos en el acceso a los mercados y servicios de extensión, 
en particular desde que el nuevo ecosistema modificó las disposiciones de tenencia local: 
el lago había sido administrado por las comunidades locales, mientras que el nuevo 
bosque quedó bajo la jurisdicción del gobierno, con las consiguientes disposiciones 
sobre los productos forestales no madereros. Diferentes grupos sociales respondieron 
de diferentes maneras a este cambio inesperado. Las comunidades no son homogéneas, 
y tienen diferentes vulnerabilidades y poder en los diferentes grupos. Es importante 
comprender estas complejidades son importantes al analizar la estrategia de gestión 
adaptativa de una comunidad cuando se produce un cambio en el contexto decisorio.

©FAO/Lou Dematteis
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5. CONCLUSIONES
Los bosques y los árboles son fundamentales para solucionar la crisis climática: 
proporcionan servicios de adaptación esenciales, y su potencial de mitigación depende 
de su capacidad para adaptarse y mantenerse resilientes en el contexto del cambio 
climático.

La adaptación basada en los bosques es una cuestión política y de gobernanza que 
debe movilizar a todas las partes interesadas para combinar enfoques de arriba hacia 
abajo y de abajo hacia arriba. Las comunidades locales, los Pueblos Indígenas, los 
agricultores, los pastores, los recolectores de madera y los recolectores de productos 
no madereros son guardianes de los bosques y los árboles. A través de la gestión 
sostenible, pueden ser factores que impulsen las transformaciones locales necesarias 
para responder a un entorno cambiante. El estudio de caso en el Sahel ilustra de qué 
forma la restauración y la gestión sostenible de ecosistemas dirigidas localmente han 
transformado ecosistemas enteros basados en el conocimiento ambiental tradicional 
y las innovaciones locales. Las perspectivas sectoriales, que no contemplan las 
conexiones entre los niveles local, subnacional y nacional, pueden aumentar los riesgos 
de desastres en lugar de disminuir las vulnerabilidades. Al hacer caso omiso de las partes 
interesadas locales, sus conocimientos y condiciones de subsistencia, se obstaculiza 
la transformación. La adaptación basada en los bosques requiere un entorno propicio 
que reconozca a múltiples partes interesadas a través de varios sectores y niveles, para 
vincular las acciones en el campo con las reformas de políticas a través de procesos de 
abajo hacia arriba. La experiencia con los pagos basados en resultados de REDD+ en 
Colombia ilustra oportunidadesd para utilizar los marcos de mitigación basados en los 
bosques existentes para promover los beneficios de adaptación y resiliencia a través de 
una deliberada integración de políticas.

La adaptación basada en los bosques debe abordar las causas sociales de la 
vulnerabilidad, la desigualdad y la justicia. En tal sentido, la adaptación basada en los 
bosques implica empoderar a las comunidades locales y sus organizaciones mediante 
la transferencia de poderes considerables sobre los bosques y los árboles. Tal como se 
ve en el Mecanismo para Bosques y Fincas, trabajar con organizaciones de agricultores 
y productores forestales permite el diseño conjunto de estrategias de desarrollo de 
capacidades que respondan a las necesidades e intereses locales. El reconocimiento y 
la protección de los derechos y el aseguramiento del acceso a los fondos y recursos son 
estrategias cruciales para abordar las causas sociales de la vulnerabilidad y la inequidad. 
Al asegurarse el acceso a los bosques y árboles se pueden fortalecer las capacidades 
de resiliencia de los hogares para prevenir, anticipar, absorber, adaptar y transformarse 
cuando se enfrentan a crisis y riesgos de desastres, y esto incluye a las mujeres, tal como 
se ve en el caso de la producción de karité.

El reconocimiento de los vínculos entre la diversidad ecológica y social proporciona 
oportunidades para la transformación, ya que la adaptación de las personas y los 
ecosistemas está entrelazada. La protección, la restauración y la gestión sostenible 
de los bosques pueden ayudar a hacer frente simultáneamente a las crisis climática 
y de biodiversidad. Tal como se destaca en el Programa de Trabajo de Nairobi, existen 
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claras oportunidades para integrar los servicios de adaptación proporcionados por la 
biodiversidad de los ecosistemas en las políticas climáticas nacionales y construir 
puentes entre las Convenciones de Río. Los vacíos de conocimientos de adaptación se 
pueden abordar a través de procesos de coproducción que crean diálogos abiertos entre el 
conocimiento local, científico e indígena, tal como se observa en el estudio de pastoreo 
de Australia.

Deben preverse los cambios resultantes de los impactos climáticos; la incertidumbre 
y las compensaciones deben aceptarse, abordarse e internalizarse en los sistemas 
socioecológicos. La construcción de la adaptación transformadora implica involucrar 
a varios tipos de actores y formas de conocimiento. La experiencia del proyecto del 
Fondo Verde para el Clima en Gambia muestra de qué forma el seguimiento participativo 
puede contribuir a proporcionar datos actualizados a los procesos de toma de decisiones 
basados en condiciones específicas del contexto. Se necesitan cambios en las prácticas 
e innovaciones locales para pasar de un sistema que solo ofrece compensaciones a 
sistemas que ofrecen beneficios colaterales y sinergias beneficiosas para todos, tal como 
se ilustra en el caso de las turberas.

La adaptación basada en los bosques es una transformación de las relaciones. El 
aprendizaje y la flexibilidad a través de mecanismos de rendición de cuentas pueden 
facilitar la transformación proactiva de los bosques y los árboles hacia estados deseados, 
a fin de que puedan desempeñar un papel fundamental en las transformaciones mayores. 
La experiencia de Geo Indígena destaca que las técnicas de mitigación forestal, cuando 
se coproducen con las partes interesadas locales, pueden transformar la gobernanza local 
en capacidades de adaptación y resiliencia. Asimismo, pueden aprovecharse los cambios 
inesperados en los ecosistemas y en el contexto decisorio para emplear los servicios de 
adaptación y evitar la mala adaptación a través de enfoques basados en los derechos, tal 
como se ilustra en las lecciones aprendidas del lago Faguibine en Malí.

La adaptación transformadora es necesaria para hacer frente a la crisis climática. Los 
aportes de los bosques y los árboles a la adaptación transformadora son enormes y 
continúan ganando terreno. Es necesario seguir integrando los bosques y los árboles en 
las políticas y en la planificación climática a escala nacional, e involucrar activamente 
a la población local en la toma de decisiones sobre la adaptación, como parte de un 
conjunto de estrategias para mejorar la resiliencia frente al aumento de los riesgos y la 
incertidumbre.
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