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3.3 Lecciones aprendidas para la promoci6n e implementaci6n 

de medidas de adaptaci6n al cambio climatico 

Resultado del proceso de planificaci6n de medidas de adaptaci6n y 

su implementaci6n, se han documentado en talleres e informes de BASAL 

algunas lecciones aprendidas utiles para futures desarrollos. 

La aplicaci6n de las estrategias de comunicaci6n y capacitaci6n es impres

cindible ejecutarlas de manera complementaria, tanto en el inicio de la 

fase de diagn6stico coma en el arranque de los procesos de promoci6n e 

implementaci6n de medidas de adaptaci6n. 

A pesar de los avances, se ha constatado que aun persisten vacios en el 

entendimiento de la adaptaci6n. Cada tipo de actor requiere, par consi

guiente, mensajes acorde a sus caracteristicas, necesidades de informa

ci6n y roles que desemperian (Tabla. 3 y Tabla. 10). Ademas, se necesita 

continuar promoviendo la concientizaci6n en genera de los actores, lo 

cual permitira contrarrestar resistencias socioculturales que limitan la 

adaptaci6n al cambio climatico con igualdad de genera. 

De manera especial, en relaci6n con quienes toman decisiones, es ne

cesario emplear estrategias de sensibilizaci6n diferenciadas. Los dias de 

campo, que reunen personal directive y de la producci6n, y el faro tecnico 

realizado en julio del 2016, fueron favorables experiencias en este senti

do (BASAL, 2016d). No obstante, este publico objetivo demanda repensar 

los mensajes, tanto en forma coma contenido. Datos de rendimientos de 

cultivo provenientes de la modelaci6n bajo distintos escenarios climaticos 

o perdidas de producci6n reales luego de eventos extremes, pueden ser

mensajes potentes para la sensibilizaci6n e incidencia en este grupo. 

Respecto a las medidas adoptadas, tanto aquellas relativas a las tecno

logias y practicas coma las orientadas a la creaci6n de un entorno habi

litante para la adaptaci6n al cambio climatico, deben incorporarse en su 

conjunto a los procesos de replica, considerando las peculiaridades de los 

sistemas productivos (ganaderfa, arroz y cultivos varios). Asimismo, en su 

implementaci6n habrfa que priorizar aquellas que garanticen sinergias y 

un continuum entre desarrollo y adaptaci6n; si bien es necesario atender 

tambien a los menores costos y necesidades en insumos y equipamiento. 

En el ambito de la inversion y la evaluaci6n de costo/beneficio, una tarea 

clave es monitorear la efectividad de las medidas una vez adoptadas yen 

uso durante un periodo suficiente para que el personal productor o tecni-



co pueda apreciar su utilidad. A partir de ello, se debe evaluar y cuantificar 

los beneficios (o estimar costos evitados), y verificar los costos de inver

sion (monetarios y no) y de mantenimiento. Por ultimo, serfa recomenda

ble relacionar costos con los beneficios, criterio efectivo para priorizar las 

medidas de cara a la replica. 

En relacion con las valoraciones anteriores, la metodologfa de la "evalua

cion economica de opciones y proyectos de adaptacion en el sector agro

pecuario'; generada por BASAL, cuenta con las capacidades locales para 

su aplicacion. Parece factible replicarla en el futuro a partir de la inversion 

real y los beneficios obtenidos. No obstante los resultados preliminares de 

la evaluacion economica - todas las opciones dieron un valor neto actua

lizado positivo - tambien son insumo para la incidencia en el personal 

directivo a nivel nacional, las medidas que tienen sentido economica y 

ambientalmente. 

3.4 Orientaciones para un modelo optimizado 

A partir de la experiencia de BASAL, se identifican las siguientes 

pautas para la replica de la promocion e implementacion de medidas de 

adaptacion al cambio climatico en la agricultura a nivel local (Tabla 12). 37 

Para su mejor comprension, estas se han organizado atendiendo a varios 

componentes: las estrategias de sensibilizacion, comunicacion y difusion, 

asf como de desarrollo de capacidades, el conjunto de medidas de adap

tacion segun las clasificaciones trabajadas en el proyecto, la inversion eco

nomica y, finalmente, la adquisicion de equipamientos e insumos. 

3 7 LAS PAUTAS DE ESTA SECCION SE COM-

PLEMENTAN CON LAS DESARROLLADAS EN EL 

CAP[TULO 2 RESPECTO A LA GENERACl6N, 

ANALISIS Y UTILIZACl6N DE LA INFORMACION 

CLIMATICA, EL ENTENDIMIENTO DE LA VUL -

NERABILIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO, 

LA VALORACION DE LAS OPCIONES DE ADAP

TACl6N, LA PARTICIPACION DE ACTORES, LA 

SENSIBILIZACl6N Y LA TOMA DE DECISIONES. 

Taller para la elaboraci6n de los 

planes de comunicaci6n y visibi

lidad a nivel local (ju/io, 2013) 

Fuente: Archivo Fotogrdfico 

de/ proyecto BASAL 
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Tabla 12. Orientaciones para la replica en otros municipios II 

Asegurar en la mezcla de opciones de medidas de adaptaci6n, la inclusion de aquellas que no de

penden de la importaci6n, sino de conocimientos, bienes ytecnologfas localmente existentes. 

Fuente: BASAL (2016b: 82-88); BASAL (2016c) 



4
MONITOREO DE LOS PROCESOS Y MEDIDAS DE 

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMAT'ICO EN LA AGRICULTURA 

Un sistema de monitoreo con indicadores claros, precisos, operacionaliza

dos y definidos a tiempo (quien mide, cuando, que indicador, c6mo y a que 

nivel en el sistema que queremos cambiar) es una herramienta poderosa 

para la gesti6n de un programa o proyecto de desarrollo. Ademas, forta

lece la rendici6n de cuentas y la generaci6n de evidencias relevantes con 

miras a posicionar socialmente los aprendizajes y los resultados; asf como 

aportar a la toma de decisiones de polftica publica. El proyecto BASAL ha 

promovido espacios de reflexi6n y busqueda para completar su sistema 

de monitoreo. La presente secci6n refleja los resultados de estos procesos. 

A nivel internacional, el monitoreo de la pertinencia y efectividad de la 

adaptaci6n al cambio climatico es un tema emergente que cada vez cobra 

mayor atenci6n. Los aprendizajes que genera BASAL son, por ende, rele

vantes en el ambito nacional y regional. 

4.1 lndicadores para medir el avance en los �1rocesos y la efectividad 

de las medidas de adaptaci6n al cambio climatico 

4.1.1 Los indicadores del marco de resultado,s del proyecto 

En general, se distinguen dos campos para1 el monitoreo de la adap

taci6n: a) el avance en el proceso de adaptaci6n y b) la efectividad de las 

medidas implementadas. 

lnicialmente el marco de resultados del proyecto BASAL contenfa indica

dores ambiguos o diffcilmente cuantificables. La propia implementaci6n 

del proyecto, los ejercicios de monitoreo, las evaluaciones externas y el 

intercambio con consultores, consultoras y con otras experiencias de 

adaptaci6n, aportaron aprendizajes que posibilitaron mejorar el marco 

de resultados incluyendo nuevos indicadores m,3S precisos y fiables. Estos 

indicadores miden tanto el avance en el proceso de adaptaci6n al cambio 

climatico como su efectividad, aunque predominan los primeros. 

En general, se cuenta con 18 indicadores correspondientes al objetivo gene

ral, al resultado y a los tres productos del proyecto, que cumplen con las ca

racterfsticas de ser medibles, especfficos, pertinen,tes y asequibles. Del total, 

16 permiten evaluar el avance en el proceso de adaptaci6n, mientras que los 

2 indicadores siguientes miden la efectividad de las acciones (el impacto): 
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Rendimientos anuales de las producciones de arroz, leche y culti

vos varios para los municipios seleccionados. 

Eficiencia del uso del agua en las unidades productivas seleccio

nadas. 

En estudios sabre marcos de resultados de proyectos de adaptaci6n al 

cambio climatico a nivel internacional tambien se constata que prevale

cen los indicadores a nivel de proceso (ej. # de personas con conocimien

tos, capacidades y que adoptan nuevas practicas para la adaptaci6n) 

(Mukerji, 2014). La medici6n de impactos en terminos de efectividad en la 

reducci6n de la vulnerabilidad o incremento de resiliencia es aun un reto. 

Una comparaci6n entre indicadores genericos utilizados en marcos de re

sultados de proyectos internacionales (Mukerji, 2014)y los indicadores de 

BASAL se presenta en la Tabla 13. 

Tabla 13. lndicadores de adaptaci6n usados por BASAL y su relaci6n con marcos internacionales 

gfas e �iott l'tltvantes en area 

· I ffemelltleiolii. de actividades,ctMiq�ratN,as.

,tip&eai.� 

Mejor do el entoroo habilitante para apoyar la transferencia de 

tecnol ra reladonada con la adaptadon. 



• NPlel de particlpa€16A de ta. � lfttl!resa@Hll 

la pl41Jllftcaci6n y I& toms de dee� 

•Ntln\ero de t.omunidades, regldles, pafses (Off�

_.adft>*llln.. 

Fortatec{rniento de la capacfdact� PG 

gos y responder al camblo cllmiitlco. 

• lnstltuciones con capaddades fortaleddas. 

- Tlpo (por ejemplo, goblerno naclonal/gobierno -e

glonal/ONG). 

107 



108 

Fuente: Adaptado de BASAL 

(2076t) y Mukerji (2074) 

lnclicadores de avance en el proceso de adaptacion 

La medici6n de los indicadores se realiza anualmente y esta a cargo de los 

equipos tecnicos nacional y municipales. BASAL dispone de varios instru

mentos de monitoreo (Figura 19), entre ellos, los documentales (ej. informes), 

los participativos (ej. talleres) y los de validaci6n (ej. auditorfas). Asimismo, 

cuenta con un cronograma general para la planificaci6n, el monitoreo y la 

evaluaci6n del proyecto, con fechas, acciones e instrumentos definidos (Fi

gura 20). Cabe destacar que la aplicaci6n de estas practicas han contribuido a 

la mejora paulatina de la calidad de los reportes anuales del proyecto BASAL 

(ver sfntesis del reporte de avance hasta octubre 2018 en Figura 21 ). 



Figura 19. lnstrumentos de monitoreo disponibles en el Proyecto BASAL 

Figura 20. Ejemplo de cronograma para la planificaci6n, el monitoreo y la evaluaci6n en el Proyecto BASAL 

2014 

Los otros instrumentos de monitoreo SE! aplican de forma continua 

Reuniones <> 

Talleres para 

analisis de a,vances 

hacia el logro de 

metas anuales 

Fuente: Elaborado a partir de BASAL (201 Sa) 

analisis de avances 

hacia el logro de 

metas anuales 

2015 
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