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Adaptación al cambio ambiental 
global

Nota: La argumentación de este texto se basa en una perspectiva 
doble: ubicar la adaptación en la temática de la agenda de 
desarrollo nacional; y, por ende, con una lógica de política 
pública. Por limitaciones de extensión, los referentes a marcos 
conceptuales y trayectoria de los esfuerzos en adaptación se 
encuentran en Mohar, A., (2017).

Adaptación: Reformulación de sus 
contenidos y alcances

En la Agenda de Cambio Climático a nivel 
internacional y en su expresión nacional, 
persiste una profunda asimetría entre las 
dos grandes vertientes de atención al cambio 
climático: mitigación y adaptación; con 
preferencia por la primera. Esto es un punto de 
partida obligado para brindar una aproximación 
a los obstáculos e iniciativas necesarias para un 
buen posicionamiento del tema de la adaptación 
en la agenda pública.

En México, entre las diversas razones 
inherentes a esta asimetría entre mitigación y 
adaptación, destacan dos de mayor relevancia: 

1. La influencia sustantiva del curso de 
la agenda internacional de cambio 
climático, en particular, por los elementos 
vinculantes de los acuerdos y compromisos 
internacionales;

2. La casi nula articulación entre los riesgos 
derivados del deterioro de los recursos 
naturales y los derivados del cambio 
climático;

Respecto a la primera razón, cabe reconocer 
los esfuerzos por influir en los acuerdos de las 
últimas Convenciones de Cambio Climático 
(CC), a favor de mayores acciones en materia 
de adaptación. Sin embargo, en términos 
prácticos, los procesos de concertación en las 
Convenciones de CC tienden a reducir al capital 
natural a su papel de reservorio de carbono, 
de aquí que solo se prioriza la contención de 

la pérdida y degradación de cobertura de 
vegetación por ser fuentes de emisiones.

De tal forma que la adaptación tiende a 
visualizarse como una vertiente de prevención 
–no urgente– ante probables impactos a futuro 
y, por ende, relativamente no prioritaria. Este 
texto argumenta a favor de posicionarla como 
un tema central de las agendas de desarrollo 
local, nacional y regional.

La referida asimetría se expresa a nivel 
nacional, entre otros retrocesos, en que el 
tema de los altos y persistentes niveles de 
deforestación, ha pasado a un segundo plano 
en la agenda nacional (pública y de gobierno). 
No es de extrañarse que los informes de nuestro 
país a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés) den cuenta de cifras 
poco realistas debido a una severa distorsión 
en su estimación en número de hectáreas (ha) 
deforestadas23; y que la reacción por parte 
de actores activos e interesados en el tema 
encuentra poco eco en el debate nacional.

La segunda razón, por un lado, explica la 
percepción dominante de que la adaptación 
está asociada a probables eventos de un futuro 
lejano y, en contraste, se perfilan enfoques e 
iniciativas por optar por una visión de adaptación 
al cambio ambiental global. En esta dirección se 
ubica este texto.

La adaptación en los países en desarrollo, en 
particular México, requiere visualizarse en un 

23 La evidencia de esta distorsión se presenta en: Perspectivas 
de la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible a 2030 
(Mohar y Galeana, 2017).
Cabe destacar que la argumentación se inspira en una idea de 
Stephen Jay Gould que ilumina el núcleo de la distorsión, en 
palabras textuales: “We can only understand trends properly 
if we map expansions and contradictions in variation among 
all items in systems, and cease to focus on the march of mean 
or extreme values through time” (Williams & Goodall, 1997).
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marco mayor, denominado cambio ambiental 
global. El Dr. José Sarukhán logra sintetizar y 
comunicar este imperativo en un breve párrafo: 
para México, los

 —desafíos del cambio ambiental global— el 
calentamiento climático y la pérdida de los 
ecosistemas naturales, la diversidad biológica 
que contienen y los servicios ambientales 
que nos brindan–, exacerban los problemas 
nacionales como la pobreza y la desigualdad 
económica y social. (Sarukhán, Carabias, Koleff, 
& Urquiza, 2012:5).

La inclusión de un marco de referencia 
de cambio ambiental global es totalmente 
pertinente, inclusive obligada, en países en 
que la pérdida de ecosistemas naturales y sus 
servicios ambientales es sustantiva, a grado 
tal que atender la vulnerabilidad y, en general, 
las limitaciones en términos de resiliencia 
y capacidad de adaptación de los sistemas 
socioecológicos implica necesariamente 
observar de forma integrada los impactos 
y riesgos asociados a estas pérdidas y a 
fenómenos de cambio climático.

También en esta dirección se dirige la 
tendencia a incluir la intensificación de la 
variabilidad climática en el término y en la 
agenda de cambio climático. Esto se contempla 
en muchos países, desarrollados o no. Y en 
cierta medida, existe una intersección en los 
enfoques al considerar que la degradación 
ambiental convierte a la natural variabilidad 
climática en una intensificación de la misma; 
así vemos, por ejemplo, que suelos cada vez 
más degradados aumentan la sensibilidad de 
los sistemas productivos ante leves variaciones 
climáticas. 

No son menores los desafíos que representan 
para muchas zonas del país la pérdida y 
degradación del capital natural (ecosistemas) 
en términos de cambios en el microclima. En 
zonas de alta deforestación, de contracción de 
cuerpos de agua y/o de expansión incontrolada 
de la malla urbana se registran cambios locales 
significativos en precipitación, temperatura, 
islas de calor y otras afectaciones al ciclo de agua 

(menor infiltración, reducción en escorrentías y 
caudales). En pocas palabras, modificaciones 
en microclimas que obligan a procesos de 
adaptación, que no pueden disociarse de una 
efectiva política pública de adaptación al cambio 
climático.

No se trata solo de una reformulación a nivel 
nacional, el marco conceptual y de enfoque 
de la adaptación al cambio ambiental global24 
marca necesidades de prontas intervenciones 
concretas y diferenciadas territorialmente, 
para adaptarse tanto a la degradación de 
ecosistemas como a la intensificación de la 
variabilidad climática.

Hacia una política pública de adaptación

Los incisos anteriores apuntan a que no basta 
con tener un enfoque integral de gestión de 
riesgos25 y un esquema de proceso de adaptación 
al cambio climático26; resulta indispensable 
plantearse una inserción de la adaptación en la 
temática central del desarrollo del país, lo cual 
significa partir de una perspectiva de hechura 
de política pública. A continuación, y en forma 
en exceso esquemática se abordan aspectos 
básicos.

En México padecemos en forma crónica de 
un uso indiscriminado del término políticas 
públicas y, en los hechos, predominan tanto 

24 Otro referente conceptual se encuentra en la revista 
especializada de Global Environmental Change que define 
en forma concreta y operativa los alcances del término: “The 
journal interprets global environmental change to mean the 
outcome of processes that are manifest in localities, but with 
consequences at multiple spatial, temporal and socio-political 
scales...  Topics include, but are not restricted to, the drivers, 
consequences and management of changes in: biodiversity 
and ecosystem services, climate, coasts, food systems, land 
use and land cover, oceans, urban areas, and water resources” 
(Barnett, Lebel, New y Seto, 2019).

25 Comentado a profundidad en la publicación referida del 
Instituto Belisario Domínguez, donde se precisa que el 
mayor referente es el Informe especial de 2012 del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés), que contiene una evolución 
del marco conceptual sobre la gestión de los riesgos de 
fenómenos meteorológicos extremos y desastres para 
mejorar la adaptación al cambio climático. 

26 Ver Informe Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC, 2018) Diseño e Implementación de Medidas de 
Adaptación al Cambio Climático en México.
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Figura 1. Proceso de las Políticas

Fuente: BID, (2006).
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las “políticas” sin instrumentos que no van más 
allá de planteamientos programáticos; como 
una diversidad de instrumentos “sin política” 
que son proclives a todo tipo de distorsiones 
y/o de incentivos no deseados a las inercias (la 
evolución en la asignación de recursos de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación [Sagarpa], es un 
ejemplo emblemático y mayúsculo). Esto no 
niega la existencia en el país de políticas públicas 
(destacan algunas en materia de población y 
salud) relevantes, aunque frecuentemente 
presentan insuficiencia de instrumentos sólidos, 
que complica concretar eficacia y certidumbre.

De aquí la relevancia de una convención 
básica favorable a ver a la política pública como 
un curso de acción del gobierno en interacción 
con actores políticos y sociales, en un doble 
sentido: es el curso de acción deliberadamente 
diseñado y el curso de acción efectivamente 
seguido. 

Las políticas adquieren su carácter de 
públicas cuando se configuran con base a 
procesos de deliberación pública y creación 
de su base social; se realizan consensos/
acuerdos transparentes y concretos en torno 
a sus objetivos, instrumentos, compromisos y 
alcances.

La activación de un proceso de hechura 
de política pública en materia de adaptación, 
presupone recuperar lo avanzado en 
instrumentos, y enfatizar su reformulación; es 
decir, privilegiar tanto la  argumentación27 como 
tema de desarrollo nacional, como un adecuado 
posicionamiento en el proceso de construcción 
de la agenda (figura 1). 

En el campo de la política pública, de 
los temas de interés público, la reiterada 
argumentación/reformulación de la adaptación 
al cambio ambiental global exige ir a fondo en 
el enfoque de los sistemas socioecológicos con 
énfasis en lo social. Un ejemplo emblemático 
es la experiencia de la política rural de la 
Unión Europea (UE), que deja atrás la lógica 
de los servicios ambientales que generan los 
ecosistemas y en el núcleo de esta política 
están los bienes públicos medioambientales 
procedentes de la agricultura28 (véase: Bienes 

27 Majone, (1992). Evidence, Argument and Persuasion in 
the Policy Process enfatiza “la política pública está hecha de 
palabras”, de argumentos construidos con el propósito de 
convencer.

28 La documentación es enorme, baste revisar el índice de 
contenido del documento de divulgación denominado “Bienes 
Públicos e Intervención Pública en Agricultura”, de la Red 
Europea de Desarrollo Rural (REDR) sustenta la ejecución de 
los Programas de desarrollo rural (PDR) en la UE (Baldock, 
Hart, & Scheele, 2017). 
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públicos medioambientales procedentes de la 
agricultura ); lo cual es casi un anatema para los 
conservacionistas y otros actores clave en las 
agendas de cambio climático y de biodiversidad.

Cuadro 1. Bienes públicos

Bienes públicos medioambientales procedentes de 
la agricultura

Biodiversidad en el sector agrario

Calidad y disponibilidad del agua

Funcionalidad del suelo

Estabilidad climática: almacenamiento de carbono 
y reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero

Resistencia al fuego y a las inundaciones

Paisajes agrícolas

Otros bienes públicos asociados a la agricultura

Vitalidad rural
Viabilidad de las poblaciones y comunidades rurales

Seguridad alimentaria
Conservación de la capacidad de la tierra, otros 
recursos y técnicas para producir alimentos con 
vistas al futuro

Fuente: Elaboración propia con base en Baldock, Hart, y 
Scheele, (2017).  

Algunas condiciones favorables a una 
política pública de adaptación

1.   En forma indirecta y a nivel local, nacional e 
internacional, la información del día a día en torno 
a hallazgos relativos a una aceleración de los 
efectos del CC, la creciente incidencia de eventos 
extremos, y en general, la intensificación de la 
variabilidad climática, tienden a considerarse 
entre actores interesados y el público en 
general, como expresión concreta de que los 
impactos esperados del cambio climático ya 
comenzaron y que su mayor  impacto está 
asociado a prácticas insustentables. 

Esto alimenta percepciones y posturas a favor 
de la adaptación al cambio ambiental global, 
en particular, en zonas de agricultura familiar, 
donde los sistemas productivos son altamente 
sensibles a retrasos o disminución en el patrón 
de lluvias o en zonas donde los asentamientos 

humanos presentan una alta vulnerabilidad a 
eventos relativamente extremos, entre otras.

De forma gradual y dispersa geográficamente, 
avanza la concepción de que las medidas 
sustantivas de adaptación concretan el cómo 
orientar a territorios y regiones del país hacia 
trayectorias de sustentabilidad que garanticen la 
preservación de la biodiversidad y sus servicios 
ambientales, determinantes para el bienestar 
social. En otras palabras, la constatación de que 
el desarrollo de capacidades de adaptación exige 
transitar hacia trayectorias de sustentabilidad, 
que derivan en beneficios sociales y económicos, 
a corto y largo plazo. 

2. Para la Estrategia Nacional de Ordenamiento 
Territorial (ENOT) que se estima comenzará 
su proceso de consulta en los primeros meses 
del 2019, la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano (2016) perfila contenidos de carácter 
estratégico de gran relevancia; las frases 
literales de la Ley dan cuenta de ello:

• “configura la dimensión espacial del 
desarrollo del país en el mediano y largo 
plazo”;  

• “establecerá el marco básico de referencia 
y congruencia territorial con el Plan 
Nacional de Desarrollo, los programas 
sectoriales y regionales del país en 
materia de Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos”;

• “promoverá la utilización racional del 
territorio y el desarrollo equilibrado del 
país”. 

• “un horizonte a veinte años del desarrollo 
nacional…” (DOF, 28 de noviembre de 
2016).

Ya que la Ley refiere que la ENOT se ubica 
en un marco de política pública, sus esperados 
contenidos son fundamentales para insertar el 
enfoque territorial en la gestión pública, bajo 
criterios de sustentabilidad. Es decir, la ENOT 
podrá ser totalmente favorable a una política de 
adaptación al cambio ambiental global.



136

3. El informe de la FAO «México rural del Siglo 
XXI» (2018), constituye un aporte insignia, 
desde una perspectiva de adaptación. Entre sus 
mensajes principales destaca el siguiente:

En cuanto a los desafíos emergentes, en los 
próximos años será fundamental encontrar 
alternativas efectivas para adaptar y mitigar 
los riesgos climáticos que enfrenta no solo 
la agricultura, sino el conjunto de actividades 
económicas de las familias rurales. Para ello será 
necesario desarrollar prácticas sustentables en 
el manejo de los recursos naturales, así como 
formas de resiliencia que permitan adaptarse a 
los shocks climáticos. En ese sentido, los saberes 
y prácticas de las comunidades indígenas, así 
como su manejo de gran parte de los recursos 
naturales del país serán fundamentales para 
cumplir con este desafío (FAO, 2018:1).

El informe marca que la acción pública ha 
sido totalmente divergente con este desafío, 
resaltando que:

La mayor parte del presupuesto productivo 
(competitividad) se encuentra asignado para 
bienes privados individuales, ocho de cada diez 
pesos están en este rubro, lo que significa una 
limitante pues no se estimulan las acciones 
del conjunto de la población, sino de sectores 
muy específicos que no necesariamente 
enfrentan problemas. Además, se pierde el 
efecto en períodos largos pues el apoyo va 
destinado para solo una etapa productiva de un 
sujeto determinado sin dejar infraestructura o 
servicios para el resto de la población, por lo 
que la inversión no incide en el conjunto de la 
productividad de una región (FAO, 2018: 18).

4. La iniciativa de la FAO Climate Smart 
Agriculture, en los hechos, se ve obligada a 
adoptar una visión de adaptación al cambio 
global; la misma definición formal revela este 
sesgo positivo: 

La agricultura climáticamente inteligente 
(CSA, siglas en inglés) constituye un enfoque que 
ayuda a orientar las acciones necesarias para 
transformar y reorientar los sistemas agrícolas 

a fin de apoyar de forma eficaz el desarrollo 
y garantizar la seguridad alimentaria en el 
contexto de un clima cambiante. La agricultura 
climáticamente inteligente (CSA) persigue tres 
objetivos principales: el aumento sostenible 
de la productividad y los ingresos agrícolas, la 
adaptación y la creación de resiliencia ante el 
cambio climático y la reducción y/o absorción 
de gases de efecto invernadero, en la medida 
de lo posible (FAO, 2013).

5. También la muy reciente iniciativa de la 
FAO & RUAF Fundation, (2019) denominada 
«Sistemas agroalimentarios Ciudad-Región: 
Construyendo ciudades-región resilientes y 
seguras alimentariamente», la cual converge 
con las iniciativas de Organización de las 
Naciones Unidas [ONU]-Hábitat; y en particular, 
las estrategias de resiliencia para ciudades.

6. Y el referente mayor en términos de 
compromiso vinculante, es la Agenda 2030 
de la ONU (2018), que consta de 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y 169 metas conexas 
de carácter integrado e indivisible; donde 
el Objetivo 13 en forma explícita marca la 
necesidad de articular la Agenda 2030 con la 
Convención Marco de Cambio Climático. Desde 
una perspectiva de adaptación, prácticamente 
los 16 Objetivos restantes y sus metas, 
convergen con la necesidad de que el país 
conforme y acuerde una efectiva política pública 
de adaptación.

Elementos de argumentación por una 
política pública de adaptación

En forma preliminar se brindan algunos 
elementos poco visibles, pero clave para 
la argumentación a favor de un adecuado 
posicionamiento de la adaptación en los 
temas de desarrollo y, por ende, a favor de 
una política pública de adaptación al cambio 
ambiental global.

1. El enfoque urbano y el creciente peso de las 
ciudades han cooptado la agenda pública y las 
iniciativas de desarrollo regional, lo cual exige 
una nueva visión de la interacción urbano-rural 
a partir del reconocimiento y valoración social e 
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institucional de los servicios ambientales como 
el flujo/conexión principal en esta interacción.

En buena medida, esta nueva visión y sus 
obligadas derivaciones en la legislación y la 
política pública son determinantes tanto de una 
efectiva contención de la pérdida y degradación 
del capital natural, como de la incorporación de 
lo rural en potenciales iniciativas de estrategias 
de desarrollo regional sustentadas en marcos 
jurídicos sólidos.

2. En la problemática alimentaria, el mayor 
aporte a su solución se encuentra en los 
territorios de economía campesina (agricultura 
familiar), por su potencial en productividad y 
mejora de medios de vida e ingreso a nivel local 
y regional, que favorecen trayectorias locales 
de seguridad alimentaria29.

En esta dirección se ubica la experiencia 
brasileña de Fome Zero, sustentada en buena 
medida en una política a favor de la agricultura 
familiar, misma que ha sido rescatada por la 
FAO a nivel internacional en sus programas de 
colaboración. 

3. En la crónica y fuerte tensión entre la 
producción de alimentos y la preservación del 
capital natural, la ponderación de las dimensiones 
y dinámicas territoriales de dicha tensión es el 
paso obligado para su posicionamiento como 
elemento fundamental de la argumentación 
para una adaptación al cambio ambiental global 
que deje de estar encajonada en la lógica de 
los acuerdos de las convenciones de cambio 
climático. 

4. El posicionamiento en la agenda pública de la 
temática asociada a los recursos agua y suelo es 
uno de los núcleos que determinan contenidos y 
alcances de una efectiva política de adaptación 
al cambio ambiental global. 

5. Una política de adaptación de escala nacional 
tiene que dar respuesta a la imperiosa necesidad 
de mejoras sustantivas en las relaciones 
intergubernamentales y su extensión hacia 

29 Destaca la investigación de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y uso de la Biodiversidad (conabio, 2018) 
denominada Campesinos mexicanos: Un activo para México 
y el mundo.

modalidades de gobernanza; de hecho, es tema 
mayor y transversal a los cuatro elementos 
anteriores.  

Un aporte al basamento conceptual de 
una política de adaptación 

La premisa es que el capital natural y sus 
servicios ecosistémicos están profundamente 
inmersos en los sistemas alimentarios30; lo 
cual implica poner en el primer plano las 
tendencias de deterioro del capital natural y 
sus imbricaciones con las potencialidades y 
vulnerabilidades de los sistemas alimentarios. 

Así, la temática de la adaptación adquiere 
su verdadera dimensión, es decir, trata de 
adaptarse al cambio ambiental global, que sin 
duda incluye al cambio climático.

En esta dirección apunta la iniciativa 
«Sustentabilidad Alimentaria»31, orientada a las 
convergencias entre los temas mencionados. 
Esta iniciativa avanza en diversas vertientes 
y mantiene una convención y enfoque cuya 
documentación se encuentra accesible en la 
Plataforma GeoWeb. En la figura 2 se presenta 
en forma sintética.

Con esta visión la adaptación adquiere 
alcances mayores en términos de beneficios 
sociales;32 en esta dirección apuntan las dos 
principales vertientes de adaptación, que 
resultan ser complementarias. 

30 El enfoque presenta una creciente aceptación gracias al 
esfuerzo científico internacional tanto del Millenium Ecosystem 
Assessment con su Modelo de Ecosistema Humano (http://
www.unep.org/maweb/es/Index.aspx) como de la iniciativa 
Resillience Alliance por su énfasis en sistemas socio ecológicos 
y en capacidad adaptativa (http://www.resalliance.org/).

31 Surge en el ámbito de los Centros Públicos de Investigación 
de conacyt bajo el impulso de Inocencio Higuera, en el 
seno del CentroGeo evoluciona el planteamiento en total 
consistencia con los derechos a la seguridad alimentaria y 
soberanía alimentaria; y los complementa, al apuntalar una 
vía de ensamble con las políticas públicas.

32 En especial en las temáticas asociadas a sistemas 
alimentarios, ver los aportes de Ericksen, Ingram y Liverman 
Global Enviromental Change Food Systems (GECAFS). 
Food security and global environmental change: emerging 
challanges (2009: 361).
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Figura 2. Intersecciones Temáticas de la Sustentabilidad Alimentaria y el Cambio Ambiental Global

Nota: La temática central de la Plataforma Geoweb para la Red de Desarrollo en Sustentabilidad Alimentaria (en adelante 
Plataforma Geoweb) ha sido determinante para el perfil del mismo y es una pieza clave del diseño conceptual de la 
Plataforma Geoweb. La gráfica sintetiza las intersecciones y la ampliación de temáticas en convergencia con la visión de 
cambio ambiental global.

Fuente: conacyt, (2019).
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Primera vertiente: la adaptación basada en 
ecosistemas busca un manejo de los servicios 
ecosistémicos y su resiliencia que garantice 
su continuidad y aumente la capacidad de 
adaptación de los grupos humanos ante el 
cambio global, lo que disminuiría sus impactos 
en los sistemas socioecológicos. Su prioridad 
es garantizar y preservar aquellos servicios 
ambientales que le permiten a la gente 
adaptarse; en especial y con urgencia, a la 
intensificación de la variabilidad climática.

Cabe destacar el creciente respaldo a este 
enfoque/estrategia, en particular, el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB) en el año 
2009 la incorpora a sus recomendaciones y define 
la adaptación basada en ecosistemas como “el 
uso de la biodiversidad (capital natural) y los 
servicios de los ecosistemas como parte central 
de una estrategia global de adaptación para 
ayudar a las personas a adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático.” (Secretariat of 
the Convention on Biological Diversity [CBD], 
2009: 41).
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Por ejemplo, en la Ciudad de México (CDMX) 
se ha desarrollado un importante basamento 
jurídico y programático en materia de cambio 
climático, sin embargo, persiste un sesgo 
excesivo hacia la mitigación de emisiones. 
De hecho, al abordar la adaptación se pierde 
totalmente el enfoque de una ciudad inmersa 
en un ecosistema urbano (la Cuenca del Valle 
de México).

Así, se visualiza poco —y se valora menos— 
la relación funcional territorial entre los pozos 
en suelo urbano y las zonas de recarga del 
acuífero en el Suelo de Conservación.33 Con ello, 
la sobreexplotación del acuífero se diluye en 
un problema difuso, del cual solo es necesario 
“administrar sus impactos”: degradación de la 
recarga, hundimientos en la Ciudad, inclusive 
procesos de contaminación. De esta forma, 
no es de extrañar que la principal medida de 
adaptación al cambio climático esté ausente; 
a pesar de que resulta un imperativo para la 
Ciudad preservar su mayor fuente de agua. 

En este contexto no aparece una clara 
política de adaptación basada en ecosistemas, 
que atienda el desarrollo territorial del Suelo de 
Conservación como la única vía para preservar 
y mejorar el mayor servicio ambiental, en el 
marco de una estrategia orientada a lograr un 
equilibrio en el balance hídrico de la cuenca. Así 
pasarían al primer plano temas de adaptación 
basada en ecosistemas, como: la recuperación 
de agua de lluvias y de escurrimientos 
tratamiento de aguas y la recarga artificial del 
acuífero.

Segunda vertiente: la adaptación basada 
en comunidades coloca su énfasis en el 
empoderamiento de las comunidades locales 
para reducir sus vulnerabilidades; este concepto 
se ha definido como, “un proceso dirigido 
por la comunidad, basado en las prioridades 
necesidades, conocimientos y capacidades 
de las comunidades, y así empoderar a las 
personas para planificar y hacer frente a los 
impactos del cambio climático” (Secretariat of 

33 Cabe recordar que la zona rural de la CDMX comprende 
87,297 ha (59% de su territorio), donde los poblados 
representan menos del 9% de esta superficie.

the CBD, 2009: 41).

Esta aproximación a la adaptación, a sus 
alcances y sus vertientes, no solo refiere 
al ámbito de las comunidades rurales, y su 
dimensión social no se acota a las necesidades 
más apremiantes. 

Todo lo anterior presupone una creciente 
participación de la ciudadanía, que permita 
la conformación de un fondo de recursos con 
aportes diferenciados en función de nivel de 
acceso al agua y de ingresos. O sea, medidas 
que expresan la vertiente ya mencionada de 
adaptación basada en comunidades. 

A manera de corolario

Todo este andamiaje de bases conceptuales 
y enfoques no es suficiente. Cabe reiterar 
que resulta obligada la construcción social de 
una argumentación desde una perspectiva de 
política pública/de interés público/de bienes 
públicos. 

Autor principal:

Alejandro Mohar 
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