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1. Introducción

El lanzamiento del Marco de Emiratos Árabes Unidos sobre 
la Meta Global de Adaptación (GGA, por sus siglas en inglés) 
en la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC) supone un paso significativo hacia la implementación
de la Meta y el monitoreo de su progreso. En particular a través del
lanzamiento de 11 submetas y en vinculación con el Balance
Mundial conforme al Acuerdo de París (art. 7.14). El propósito del
Marco involucra, tanto, alcanzar la Meta, como evaluar su progreso,
incluyendo la acción como el apoyo necesario para acelerar 
la adaptación. 

A los fines de monitorear a nivel global las submetas, se estableció 
un programa de trabajo de dos años, Programa de Trabajo de Emiratos
Árabes Unidos - Belém, para la identificación de indicadores y
metodologías que permitan evaluar el progreso de las submetas,
identificar brechas y necesidades en el proceso metodológico colectivo 
y elaborar nuevos indicadores y metodologías en caso de considerarlo
oportuno. Este proceso es liderado por los presidentes de los Órganos
Subsidiarios de la CMNUCC e involucra al Comité de Adaptación y a un
conjunto de expertos/as nominados por los países en diferentes temas.
En cuanto a este proceso, en la COP29 se dieron avances en la
decisión adoptada sobre la Meta Global de Adaptación, la cual echa 
luz sobre algunos puntos claves, tales como: el rol de los expertos 
en la finalización del mapeo y la elaboración de indicadores, la línea 
de tiempo de su trabajo, así como los criterios que guíen la selección 
de indicadores.

Resulta importante visibilizar que, las comunidades y organizaciones,
especialmente de base, encuentran habitualmente brechas y obstáculos
para su participación e influencia en este tipo de procesos de
negociación en la CMNUCC debido a barreras lingüísticas, de recursos
y de agendas, entre otros aspectos. La identificación y confección de
metodologías e indicadores para evaluar el progreso de las submetas
del GGA presenta aún mayores desafíos debido a los tecnicismos 
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de las conversaciones y al hecho de que las organizaciones de la
región de América Latina y el Caribe muchas veces no logran generar
iniciativas que puedan caber en los formatos de negociación
convenidos, profundizando la subrepresentación regional. 

En este contexto, resulta relevante desarrollar recorridos flexibles y
colaborativos de trabajo entre organizaciones regionales que
permitan capturar las voces, la visión y conocimientos de diferentes
actores y actoras de América Latina y el Caribe, buscando que
puedan verse reflejados en mayor medida en los resultados del
Programa de Trabajo de Emiratos Árabes Unidos - Belém hacia la
COP30. Además, es clave mencionar el rol de Brasil como
Presidencia de la COP30, conferencia en la que se debería cerrar el
programa de trabajo de indicadores. Este recorrido involucra etapas
representadas en la figura 1, muchas de las cuales se fueron
concretando y se describen a continuación, y otras serán
implementadas en una instancia posterior. 

Figura 1. Recorridos de trabajo
colaborativo por etapas
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El proyecto permitió identificar [1] 162 organizaciones con base en
América Latina y el Caribe, y que trabajan temas de adaptación al
cambio climático o que manifestaron interés en ser parte del recorrido
en el contexto del programa de trabajo del Marco de la Meta Global
de Adaptación. 

Del mapeo, las y los actores provienen de Argentina (64,9%) [2],
Brasil (7,1%) y México (6,5%), seguido en menor medida por Bolivia,
Colombia, Paraguay, Chile y Ecuador. Además, el 3,9% de las
organizaciones identificadas consideran su pertenencia a América
Latina, sin identificar un único país. Posteriormente, mediante un
formulario se obtuvo mayor detalle sobre el trabajo o iniciativas en
materia de adaptación que se encuentran desarrollando y qué
enfoques metodológicos aplican para monitorear sus intervenciones
de adaptación. Este proceso fue complementado por la información
proveniente de 12 entrevistas semiestructuradas y en profundidad,
que recabó información cualitativa adicional sobre las acciones de
adaptación que las organizaciones que representan vienen llevando
adelante y los modos de evaluar progreso.  

2. Adaptación y procesos
de monitoreo en LAC

[1] Realizado durante el mes de
octubre de 2024

[2] Dado que el equipo de trabajo 
es argentino, el mayor porcentaje de
organizaciones mapeadas responde
a este sesgo de actuación
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Figura 2.
Representación
regional de las
organizaciones
ambientales
mapeadas en LAC

Figura 3.
Instituciones y
organizaciones que
contestaron el
formulario por tipo

De las 42 organizaciones que respondieron el formulario, el 52,4%
son organizaciones no gubernamentales locales, 21,4% son
transnacionales, y 11,9% son instituciones académicas o centros de
investigación (Figura 3).

El 95,2% de las organizaciones que contestaron el formulario llevan
adelante iniciativas o proyectos de adaptación. En cuanto a las
temáticas trabajadas en relación a las submetas, sobresalen aquellas
vinculadas con ecosistemas y biodiversidad (88,1%), agua y recursos
hídricos (57,1%), alimentación y agricultura (45,2%), infraestructura y
asentamientos (35,7%), pobreza y medios de vida (38,1%), salud
(16,7%) y patrimonio cultural (14,3%) (Figura 4). 
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Con respecto al ciclo iterativo de política, la mayoría de las
organizaciones centra su trabajo en primer lugar en la
implementación (71,4%), luego en la planificación (64,3%), 
en tercer lugar en evaluación de impacto, vulnerabilidad y riesgo
(61,9%), y por último en el monitoreo, evaluación y aprendizaje
(59,5%) (Figura 5).

Figura 4. Temáticas
que trabajan las
instituciones y
organizaciones que
contestaron el
formulario. 

Figura 5. Etapas del ciclo iterativo
de política que las organizaciones
e instituciones abordan
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Índice de agrobiodiversidad
con enfoque biocultural
(AUTORÍA JAINA), 

Índice de evaluación
agroecológica Comunal
(AUTORÍA JAINA),

Participación Comunitaria, 

Análisis de Datos,
Investigación Aplicada y
Colaboración Interdisciplinaria,

Sistemas de Monitoreo,
Evaluación y Aprendizaje (MEL)
basados tantos en indicadores
cualitativos como cuantitativos:
GIZ, NAP-GN 

Análisis socioespacial y
estudios epidemiológicos,

Evaluación participativa,

En materia metodológica, el 42,9% de las organizaciones indicaron que
utilizan indicadores tanto cuantitativos como cualitativos a la hora de
evaluar el progreso de las acciones en las que contribuyen, mientras que
el 26,2% solo incorpora indicadores de carácter cualitativo, y el 11,9% no
incorpora indicadores. En cuanto a los enfoques utilizados se dan
ejemplos de sistemas, metodologías, métodos e instrumentos: 

Asambleas comunitarias,
intercambio de conocimiento 
y diálogo con líderes de base
comunitaria y de Pueblos
Indígenas, ciclicidad en territorio,
medidas de riesgo conflicto
interno, razonamiento comunitario
de nuevas oportunidades,

Marco Metodológico 
de Transición,

Censos de especies,

Metodologías basadas en proceso,

Indicadores ODS,

Guías del Panel
Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático (IPCC), 
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Marco de seguimiento 
Kunming-Montreal,

Indicadores de planificación
nacional, 

Metodologías de la Organización
para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), 

Indicadores y metodologías 
de institutos nacionales como 
el Instituto Nacional de Ecología
de Cambio Climático de México, 

Estudios de percepción e
indicadores ligados a programas
de monitoreo integral de la
gestión territorial,
 
Cartografía social y estudios
etnográficos, 

Índice de finanzas sostenibles
GFLAC,  

Prácticas de arte expandido:
metodología propia de
aproximación al territorio, 
se trata de un proceso de 
co-construcción del territorio 
a través de mesas de diálogo 
bio cultural, 

Indicadores de adaptación en
base a metodología elaborada
por la GIZ, para la elaboración
participativa de indicadores
sectoriales, con enfoque de
género, cuantitativos y de
gestión,  

Índice de seguridad alimentaria en
base a la aplicación de encuestas
comunitarias,

Indicadores de biodiversidad en
base a la Evaluación Ecológica,

Cruces de información entre
sistemas y bases de datos
nacionales, regionales y locales
para evaluar el cumplimiento 
de las medidas del Plan Nacional
de Adaptación de Brasil, la NDC 
y ODS, que incluyen: Política
Nacional de Protección Civil 
y Defensa coordinada por 
el Ministerio de Integración 
y Desarrollo Regional; datos 
de gestión de riesgos y desastres
de la Encuesta Municipal de
Información Básica - MUNIC(2020),
datos del Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística, y el
Sistema Integrado de Información
sobre Desastres -S2ID (2013-2023).
 
Indicadores GRI,

indicadores de CEPAL, Banco
Mundial, IPCC, IRENA, Oxfam,
FAO, OCDE y OMM, entre otros.
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En cuanto a la incorporación de enfoques
transversales en el proceso de monitoreo,
evaluación y aprendizaje, los ejes más
seleccionados fueron: adaptación basada
en ecosistemas y/o soluciones basadas en
la naturaleza (69%); adaptación basada en
comunidades y/o dirigida localmente
(54,4%), conocimiento tradicional, indígena o local (45,2%), enfoques
interseccionales y de género (40,5%), reducción de riesgo de desastres (35,7%),
reconocimiento de los cobeneficios de la adaptación en materia de desarrollo
sostenible (35,7%), acciones para evitar el riesgo de mala adaptación (21,4%), 
e involucramiento del sector privado (19%). 

Figura 6. Incorporación
de indicadores en el
proceso de monitoreo,
evaluación y aprendizaje

Respecto a las barreras para implementar sistemas de monitoreo,
evaluación y aprendizaje de las acciones, políticas y medidas de
adaptación, la más seleccionada por las organizaciones encuestadas fue
la barrera de financiamiento (71,4%), seguida por el conocimiento técnico y
construcción de capacidades (59,5%), el acceso a la información (38,1%),
la falta de redes y espacios de co-construcción (28,6%) y el lenguaje
(11,9%). 
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Figura 7. Barreras identificadas
para implementar sistemas de
monitoreo, evaluación y aprendizaje
de las acciones, políticas y medidas
de adaptación.

pág. 11



3. Mensajes 
claves

Previo a la COP29 se trabajó en mensajes claves asociados con 
el Programa de Trabajo de Indicadores que pudieran ser de utilidad
para las organizaciones mapeadas durante su participación. 
Estos mensajes buscan ser cortos, estratégicos y destinados a 
una audiencia no necesariamente experta. Si bien la versión
completa (en español e inglés) se encuentra publicada en la página
web https://arg1punto5.com/wp-content/uploads/2024/11/Co-CoA-
mensajes-claves.pdf, se sintetizan algunos de ellos: 

Resultados concretos y claros del primer año del
programa de trabajo UAE-Belém son clave para
demostrar avances. Es necesario definir cómo capturar el
progreso logrado hasta el momento. El primer año culmina
con un ejercicio técnico de mapeo a través de las
presentaciones que incluyen más de 9000 indicadores, pero
no está claro hasta qué punto estos reflejan las voces de las
comunidades locales, tanto en términos de proceso como de
contenido. 

El resultado de la COP29 también debería proporcionar
claridad y previsibilidad sobre el proceso hacia la
COP30. En caso de que el desarrollo de nuevos indicadores
quede en manos de expertos, será esencial organizar
espacios para la escucha y participación de diferentes
actores, incluidas consultas regionales. 

Una estrategia realista hacia la COP30 es crucial. Deben acordarse
pasos claros y factibles para entregar un conjunto robusto de
indicadores, con modalidades mejoradas que aseguren transparencia,
amplia participación y consistencia metodológica para el segundo año
del programa de trabajo. Para participar mejor, las organizaciones y
comunidades de la región requieren reglas más claras de participación 
y previsibilidad en los procesos. El apoyo a los procesos regionales es
esencial para multiplicar las voces y enriquecer los resultados.
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La participación diversa y representativa es clave. El
involucramiento de las comunidades y organizaciones locales
en el proceso de desarrollo de indicadores es esencial por
dos razones principales. Primero, porque las comunidades
están en la primera línea de la respuesta en el territorio.
Segundo, porque la evaluación del progreso colectivo a nivel
local debe tener en cuenta cómo estas comunidades y
organizaciones ya están midiendo y evaluando su avance. 

Los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe han
experimentado procesos continuos de opresión cultural 
y territorial desde la conquista de las Américas, que 
hoy se ven exacerbados por los impactos del cambio
climático. El Marco de Emiratos Árabes Unidos debe
reconocer los saberes ancestrales y construir otras
trayectorias, incluyendo el papel de la Plataforma de
Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP) 
como catalizador de estas experiencias.

Los sindicatos identifican brechas en la comprensión del panorama
general del cambio climático, especialmente en el acceso a
información de adaptación a nivel sectorial y su situación en
relación con las cadenas globales de suministro. Estos son temas
clave en el abordaje de los objetivos del Marco de Emiratos Árabes
Unidos, incluyendo los riesgos climáticos transfronterizos.

Aumentar los procesos de planificación de adaptación
nacional y avanzar en su implementación con un enfoque
sensible al género y socialmente inclusivo. El mapeo y el
desarrollo de nuevos indicadores y metodologías deben
fomentar la producción de datos desglosados por raza, género
y edad. El Marco es una poderosa oportunidad para visualizar
los desafíos de la justicia climática, racial y de género.

pág. 13



América Latina enfrenta desafíos para participar en el
proceso de mapeo y compilación, ya que la capacidad 
para implementar sistemas de Monitoreo, Evaluación 
y Aprendizaje para las acciones, políticas y medidas de
adaptación es relativamente baja en comparación con otras
etapas del ciclo iterativo de adaptación (principalmente la
implementación y la planificación). Varios obstáculos impiden 
la implementación significativa por parte de las organizaciones,
como: financiamiento, conocimiento técnico y construcción 
de capacidades, acceso a la información, falta de redes y
espacios de co-creación, y el lenguaje.

Las organizaciones de América Latina y el Caribe ya 
están contribuyendo con sus proyectos y acciones a los
objetivos temáticos establecidos en el Marco para la Meta
Global de Adaptación. Ecosistemas y biodiversidad, 
recursos hídricos, alimentación e infraestructura agrícola 
y de asentamientos, pobreza y medios de vida, salud y
patrimonio cultural destacan como temas abordados en la
agenda de adaptación en la región.

Este año es crítico con la negociación de la Nueva Meta
Colectiva Cuantificable de Financiamiento Climático (NCQG). 
El texto de la nueva meta debe reflejar la necesidad de cerrar 
la brecha de adaptación y establecer el camino para financiar la
implementación de las submetas del Marco de Emiratos Árabes
Unidos. La región debe ser reconocida no solo por su alta
vulnerabilidad, sino también por los servicios ecosistémicos que
proporciona en la lucha colectiva contra el cambio climático, 
como el principal reservorio de biodiversidad.
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4. Actividades
durante la COP 29

Durante la COP29, realizada en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, 
se realizaron tres instancias de intercambio en formato de mesas
redondas y un almuerzo con múltiples organizaciones y se sostuvo 
un fluido vínculo bilateral durante todo el encuentro con aquellas
organizaciones que manifestaron su intención de coordinar de modo
más estrecho. En estos encuentros se buscó intercambiar
información, construir capacidades sobre las negociaciones de
adaptación incluyendo la identificación de posibles puntos de entrada
para los mensajes claves realizados en el marco del proceso Co-CoA.

Algunas de las reflexiones que surgieron de los diferentes diálogos
giraron en torno a cómo abordar el desafío de medir y hacer
seguimiento de un número alto de indicadores de adaptación en
América Latina, y cómo esto afecta a los países, ciudades y
comunidades en desarrollo; teniendo en cuenta, entre otras cosas, 
la falta de recursos económicos y humanos/técnicos. 

Con respecto al mapeo de indicadores de adaptación se señaló 
que los mismos no presentaban diferenciación entre indicadores
cualitativos y cuantitativos, así como que no se reconocía el impacto
sobre las poblaciones más vulnerables. Se indicó también que las
personas mayores no son tenidas en cuenta como sector vulnerable 
a pesar de ser uno de los grupos poblacionales que más sufre los
efectos adversos del cambio climático. Otro tema infravalorado en 
el mapeo de indicadores es la problemática de las migraciones por
motivos laborales. 

Por otro lado, se manifestó el interés por incorporar la noción de
adaptación en espacios urbanos y de que se intensifique el trabajo
en red entre organizaciones de nuestra región. 
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Respecto a la cantidad de indicadores, las organizaciones presentes
señalaron que sería importante en este proceso retomar experiencias
previas, como la de los ODS, y las problemáticas y desafíos que planteó
contar con gran cantidad de indicadores a la hora de monitorear y
reportar sobre el progreso; a esto se suma la falta de financiamiento 
y la capacidad técnica que el proceso de seguimiento requiere. 

También durante la COP29, GFLAC, Argentina 1.5 y Fundación
Avina celebraron un almuerzo en el marco de la iniciativa Powered by
the People (PxP), que contó con la participación de 40 personas
pertenecientes a diferentes organizaciones de la región
latinoamericana. La actividad tuvo el objetivo de analizar cómo
fortalecer el vínculo entre la Nueva Meta Colectiva Cuantificable de
Financiamiento Climático (NCQG, por sus siglas en inglés) y la Meta
Global de Adaptación (GGA, por sus siglas en inglés) desde América
Latina y el Caribe.

Algunas ideas intercambiadas en el encuentro incluyen: 

La importancia de pensar la meta no es solo como un número,
sino también en sus componentes cualitativos para que
visualice adecuadamente las necesidades de los países en
desarrollo, incluyendo las cuestiones de acceso y la calidad 
de los fondos que redundan en el mayor endeudamiento 
de nuestros pueblos y comunidades. 

La dificultad de costear las acciones de adaptación en la región 
y el riesgo de pensar que la adaptación podrá ser financiada
especialmente por capitales privados cuando esto no es así. 

Es clave que el Marco pueda nutrir el segundo Balance Mundial
(GST2, por sus siglas en inglés) a partir de la evaluación y
revisión del progreso de los targets de la Meta. 
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Se debatió la importancia de contar con submetas del NCQG
para financiamiento de adaptación partiendo del número de la
brecha establecida por el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) cercano a 400 mil millones de dólares
americanos anuales. A su vez, se debatió que el financiamiento
para la adaptación debe ser de provisión, evitando el incremento
de la deuda externa de los países en desarrollo. 

El proceso de evaluación involucra 
no sólo a la acción sino también a los
medios de implementación necesarios.
Por este motivo, la selección de
indicadores debe contemplar ambos tipos
de indicadores conforme a los targets.

Se reflexionó sobre la necesidad de generar mayor articulación en 
la región para que la agenda de financiamiento para adaptación
pueda avanzar. Los países están trabajando en solitario en la
temática y es fundamental que se produzca un diálogo fluido y
coordinado entre los actores de la región para alcanzar los
objetivos propuestos. También alcanzar acuerdos básicos sobre
qué es lo que no se aceptará para evitar de esa manera la
maladaptación. Por otro lado, se expresó como importante
considerar financiamiento para la adaptación temprana y no
necesariamente para reconstrucción luego de emergencias. 

En el marco de esta conversación, y con el resultado ya adoptado en la
COP29, la negociación de la NCQG arrojó como resultado una nueva meta
de 300 mil millones de dólares anuales hasta 2035 que tiene como
destinatarios a los países en desarrollo. Sin embargo, resulta fundamental
continuar trabajando en el alineamiento si se considera la brecha de 1.3
billones de dólares que existe para financiar la adaptación. Además, la meta
no es de provisión ni queda claro el rol de los países desarrollados a pesar
del mandato de negociación de la meta y de lo acordado en el Acuerdo de
París. En este contexto, el establecimiento de la Hoja de Ruta Baku-Belem
para construir soluciones que permitan acercarse al cumplimiento de las
necesidades en base a la brecha, es clave para garantizar esfuerzos de
adaptación eficaces y adaptados a las realidades locales. 
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El día 10 de diciembre se llevó a cabo un taller en formato virtual
“Reflexión colectiva sobre los resultados de la COP29. Marco
de la Meta Global de Adaptación y su plan de trabajo”. El
taller contó con diversos tipos de dinámicas acordes a instancias
expositivas, de reflexión y preguntas con los y las participantes.
Este contó con la participación activa y sostenida de 36 personas
conectadas de diversas organizaciones, instituciones y sectores
de América Latina. La agenda está disponible aquí y la
presentación está disponible aquí. .

5. Hoja de ruta Baku-Belem

5.1 Resultados de la COP 29

La explicación de los principales resultados de la decisión adoptada
en el GGA fue un elemento clave para facilitar el entendimiento del
estado de situación del proceso global y, al mismo tiempo, abonar
las reflexiones sobre cómo incidir para lograr resultados anclados 
en realidades locales. En esta línea, se resaltaron los siguientes
elementos de la decisión del GGA en la COP 29: 

Colaboración con los expertos: previo a la COP se estableció un
grupo de más de 70 expertos que abordaron el mapeo de más de
9000 indicadores asociados a las metas trazadas en la COP28. Era
necesario dar más guías y claridad a los expertos respecto a los
enfoques y formas de trabajo de los grupos de expertos, buscando
que haya más diálogo y colaboración entre los grupos, coherencia 

pág. 18

https://drive.google.com/file/d/1wUGm8qfgnOJ_MdnEwRPwme8AEllbhboX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10DaVT_e_noQg4n8a6lt_4JybhMLD6a-H/view?usp=drive_link


y cohesión. También se dió mandato para que se incluyan
indicadores de medios de implementación, más allá de que
se mencionan como factores habilitantes, ya que de los 9000
indicadores mapeados ninguno era de este tipo. 

Colaboración con los expertos: previo a la COP se estableció
un grupo de más de 70 expertos que abordaron el mapeo de más
de 9000 indicadores asociados a las metas trazadas en la
COP28. Era necesario dar más guías y claridad a los expertos
respecto a los enfoques y formas de trabajo de los grupos de
expertos, buscando que haya más diálogo y colaboración entre
los grupos, coherencia 

Saberes ancestrales, conocimientos locales y
consideraciones transversales: no hay claridad sobre cómo
se tomará en la lista de indicadores, ya que solo fue un llamado
a los expertos abordar el párrafo 15.

Criterios: se sumaron más a los ya adoptados en las
conclusiones de los SBs. Se destaca la necesidad de que
sean medibles, que haya datos accesibles, que la recogida
de información sea más sencilla, que sean específicos a la
adaptación y aquellos con líneas de base.

Tipo de indicadores: que los indicadores tengan especial
foco en resultados y productos. Los indicadores de proceso
también son relevantes cuando se refiere al ciclo de políticas.

Resultados del programa de trabajo y las expectativas 
de cara a Brasil: el resultado es ambiguo puesto que incluye
dos opciones que pueden ser o no mutuamente excluyentes,
como mantener un número limitado de indicadores globales 
y desarrollar un menú más amplio. Mencionar, también, la
importancia de contar con fuentes claras de información; 
y medios de implementación. 
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Próximos pasos de expertos: se solicitó su rápida
convocatoria para continuar el trabajo, participar de un taller 
y elaborar un reporte 6 semanas antes de la sesión de los
Órganos Subsidiarios n°62; elaborar una lista de indicadores y
recomendaciones con un reporte 4 semanas previas a la sesión
62. Hay algunas imprecisiones respecto a la línea temporal que
deberán resolverse en base a interpretaciones del resultado. 

Párrafo 38: se evalúa positivamente el buscar un nuevo ítem 
de agenda sobre la GGA post 2025, también se establece una
hoja de ruta sobre adaptación. También se estableció una
llamada para presentar submissions y un Diálogo de Alto Nivel
de Bakú durante las COP. Respecto al trabajo de colaboración
con el Panel de Expertos sobre Cambio Climático, la decisión
invita a realizar un evento conjunto con los órganos subsidiarios
en la sesión 62. 

Adaptación transformacional: hubo un informe elaborado
por la Secretaría y presentado sólo unos días antes del inicio
de la COP, por lo que no dio tiempo para realizar un análisis
profundo. La decisión tomó nota y se seguirá trabajando en la
sesión n° 62 de los Órganos subsidiarios en junio de 2025. 
Si bien se reconoce que la adaptación incremental no es
suficiente y que ambos tipos de adaptación son necesarias,
es imperativo no crear nuevas barreras para el acceso a
financiamiento de los países de la región. 
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Otro foco claro de las conversaciones giró en torno al aprendizaje que
dejó el 2024 en términos de proceso, y sobre cómo continuar hacia el
2025 de cara a la COP30. En este sentido, se resaltó la necesidad de
redoblar esfuerzos para fortalecer los procesos de incidencia de
forma tal que las comunidades sean parte de las respuestas y, al
mismo tiempo, continuar construyendo enfoques colaborativos en
América Latina y el Caribe.

5.2 Consideraciones para 
la incidencia camino a Belem 

Es muy relevante, impulsar procesos reflexivos y de análisis
regional crítico en torno a los avances conceptuales de la
adaptación transformacional, para lograr que este concepto sea más
claro, esté más definido en el contexto regional, y que esto no suponga
obstáculos adicionales en el acceso a financiamiento, transferencia 
de tecnología y el fortalecimiento de capacidades. Si bien hay un
reconocimiento de los límites de la adaptación incremental y que
pueden generar maladaptación, resulta necesario incluir otros enfoques
que permitan dar saltos cualitativos en la acción climática en territorio.

Se debe apoyar el trabajo técnico de los y las expertas en relación 
a la identificación y desarrollo de los indicadores, impulsando que
estos realmente ayuden a medir el progreso para saber cuánto 
y cómo nos estamos adaptando y, a su vez, que consideren la
característica dinámica de la adaptación y los diferentes escenarios
de futuro, no solo de 1.5 grados sino también otros más críticos. 

En el marco del trabajo técnico, los países tienen el desafío de generar
un set de indicadores lo más acompasados con el set de indicadores
internacionales y, al mismo tiempo, con las medidas y planificación
nacional. Esto va a requerir mucho apoyo, especialmente para que
América Latina no siga quedando detrás de las otras regiones en la
búsqueda de apoyo. 
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Las consideraciones transversales continúan siendo un desafío 
en el marco de una decisión que no fue clara respecto a cómo
incluirlas. En este punto, cuestiones asociadas a derechos humanos 
y la inclusión explícita de aspectos que permitan abordar a grupos
sociales en situación de alta vulnerabilidad, como pueblos indígenas,
afrodescendientes y otros, será clave para lograr resultados justos 
y representativos. 

La unidad de los países de la región latinoamericana será
fundamental en el proceso de operacionalización del Marco UAE
para la meta GGA, y así evitar que el proceso sea utilizado para
mostrar que unos están en peor situación y que merecen mayores
recursos que otros. El debate vinculado a los medios de
implementación está atravesado por la tradicional puja política 
y manipulaciones lingüísticas que intentan diluir la provisión 
de medios de implementación. Esta es una discusión que requerirá
de una evaluación estratégica para usarlo a favor de los países en
desarrollo.

En este sentido, contar con un ítem de agenda permanente para la
Meta Global de Adaptación, le da la visibilidad tan necesaria para
tener estas discusiones. Al mismo tiempo, una hoja de ruta puede ser
la oportunidad para construir un proceso que sirva para evaluar el
progreso no sólo de la Meta sino también de las interfases
nacionales-internacional, incluyendo a través del reporte. 

Es clave estar activos como región en los espacios que se abren en 2025,
particularmente trabajar con las submissions, realizar aportes que
sumen valor y diversidad de voces para reforzar una mirada estratégica 
y latinoamericana. Este proceso puede capitalizarse a diferentes escalas,
y ayudar a que los países de la región puedan incrementar la coherencia
y ambición a nivel doméstico en relación a los progresos internacionales
en materia de adaptación. En esta misma línea, la inclusión y apoyo a las
ciudades y provincias para que también puedan involucrarse con las
submetas de adaptación y alimentar su implementación es sustantivo. 
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6. Conclusiones

Durante la COP29, realizada en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, 
se realizaron tres instancias de intercambio en formato de mesas
redondas y un almuerzo con múltiples organizaciones y se sostuvo 
un fluido vínculo bilateral durante todo el encuentro con aquellas
organizaciones que manifestaron su intención de coordinar de modo
más estrecho. En estos encuentros se buscó intercambiar
información, construir capacidades sobre las negociaciones de
adaptación incluyendo la identificación de posibles puntos de entrada
para los mensajes claves realizados en el marco del proceso Co-CoA.

En el camino a Belem, se debe comenzar a articular una propuesta
sólida que podría incluir indicadores específicos al ciclo de política 
de adaptación, un menú de opciones para las submetas temáticas, 
y al mismo tiempo, que resuelva favorablemente discusiones que
Bakú dejó inconclusas y con gran incertidumbre. Específicamente,
esto refiere a cómo abordar las consideraciones transversales y los
medios de implementación, puntualmente el financiamiento.

Si bien la COP 29 concluyó, resta mucho por avanzar hacia la COP 30
en Belem, para lo cual el rol de la Presidencia de Brasil y la capacidad
diplomática que ha demostrado tener en otros ámbitos, son una
oportunidad a aprovechar para un resultado positivo en relación a la
Meta Global de Adaptación y su Marco. Además, el trabajo en red será
estratégico, e iniciativas como el proyecto CoCoA también serán claves
para que las voces de la región puedan ser consideradas e incidir en
este proceso de elaboración de indicadores, evitando caer en procesos
lejanos a las comunidades que son las primeras afectadas por el
cambio climático. En este sentido, se espera continuar y profundizar 
el trabajo con las organizaciones que fueron mapeadas en 2024 y,
también, ampliar el alcance hacia otras que deseen sumarse al
proceso de construcción colectiva de indicadores en 2025. 
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