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Introducción 
 

La literatura internacional nacional es abundante en el análisis de estos dos conceptos analíticos. La amplia 

literatura internacional incluye contribuciones de la comunidad científica internacional, de diversas 

agencias internacionales y de un número de organizaciones no gubernamentales con trabajo internacional 

en países en desarrollo. En la revisión de la literatura destaca en particular en el caso de la vulnerabilidad 

social que ha sido abordado desde muy diversos ángulos y ha sido objeto de atención constante de la 

comunidad científica internacional durante las últimas dos décadas. 

 

 

1. El Estudio de la Vulnerabilidad Social 
 

En la literatura dominan tres escuelas de pensamiento las cuales tienen su propia conceptualización de la 

vulnerabilidad (Fussel 2007, Morales 2012). El primer enfoque es el de riesgo-peligro, característico de la 

literatura en gestión de riesgos y desastres, promovido a través de los esquemas del UNISDR; donde 

vulnerabilidad es la relación dosis-respuesta entre un riesgo exógeno al sistema y sus efectos adversos. El 

segundo enfoque es el constructivista social que es ampliamente utilizado en la economía política y la 

geografía humana; y se refiere a la vulnerabilidad (social) como una condición a priori presente en un 

hogar o una comunidad la cual está determinada por factores socio-económicos y políticos, y se relaciona 

con las capacidades sociales de una comunidad para enfrentar presiones externas (Fussel 2007, Morales 

2012). 

 

El tercer enfoque es el de las mediciones integrales, y definen vulnerabilidad como una medida integrada 

de la magnitud esperada de los efectos adversos en un sistema, los cuales son causados por un nivel dado 

de ciertos estresores externos. Para esta escuela de pensamiento, vulnerabilidad incluye una dimensión 

externa que es representada por la ‗exposición‘ de un sistema ante las variaciones en el clima –este atributo 

está íntimamente ligado al primer enfoque-, pero también incluye una dimensión interna, factores no 

climáticos, comprendida en la ‗sensibilidad‘ y la ‗capacidad adaptativa‘ a esos estresores. Este atributo es 

equiparable a las causas socio-económicas de la sensibilidad y exposición contenidas en la segunda escuela 

de pensamiento (Adger 2006, IPCC 2007, Fussel 2007). Esta definición de trabajo de la vulnerabilidad 

contribuye en mayor medida al proceso de adaptación al cambio climático que las dos anteriores usadas en 

la agenda de reducción del riesgo de desastres considerada en la sección anterior. El análisis combinado de 

sus tres elementos, exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa contribuyen a un mejor conocimiento 

de las causas subyacentes de la vulnerabilidad. Esto es un insumo importante en el análisis de las 

necesidades y alternativas de adaptación, pero también es información útil a la prevención de daños y 
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desastres vinculados a eventos hidrometeorológicos y climáticos y con las agendas de desarrollo local, 

regional o nacional. 

 

Esta diversidad de enfoques en el estudio de la vulnerabilidad asociada a eventos climáticos ha producido 

una amplia gama de definiciones de trabajo con frecuencia acompañadas de una amplia gama de 

metodologías para el estudio de la vulnerabilidad. Hinkel cita en un trabajo reciente que un estudio sobre 

este tema encontró más de 35 definiciones de vulnerabilidad, algunas de ellas contradictorias entre sí 

(Thywissen 2006, citado en Hinkel 2011). Ya con anticipación otros autores había hecho notar la 

diversidad de definiciones de vulnerabilidad y la confusión conceptual que esto representaba para construir 

enfoques operativos (Brooks 2003, ADGER 2006, Gallopin 2006, Hinkel 2008). En la literatura se 

distingue también la propuesta de marcos conceptuales para el estudio de la vulnerabilidad (Cutter 1996, 

Jones 2001, Brooks 2003,  Turner et al. 2003). Uno de los pocos elementos en común entre esta diversidad 

de enfoques es el reconocimiento de que la vulnerabilidad es específica para cada lugar y depende de su 

contexto (Blaikie et al. 1994, Cutter et al. 2003, Hinkel 2011). Este es un aspecto central para el estudio de 

la vulnerabilidad social al cambio climático.  

 

Un aspecto adicional relevante a la construcción de enfoques operativos de la vulnerabilidad social es 

romper con la división entre las agendas de la reducción del riego de desastres de Naciones Unidas 

(representada en México por la agenda de protección civil) y la agenda de adaptación al cambio climático. 

La literatura internacional ha empezado a dar atención a este tema en los últimos años, considerando que la 

disminución del riesgo de desastres es parte importante del proceso de adaptación al cambio climático 

(USAID 2007, Prasad et al. 2009, Bierkmann y Teichman 2010, UNHABITAT 2011, CARE 2012, EIDR 

2012, World Bank 2012, Turnbull et al. 2013).  

 

El Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 ha logrado resaltar la importancia de los desastres asociados a 

los impactos de eventos climáticos para el desarrollo  nacional y local, en particular para los países en 

desarrollo. Sin embargo, esa agenda tiene aún dificultad para entender de manera sistémica e integral los 

procesos generadores del riesgo a los desastres, su caracterización, identificación de actores y la creación 

de estrategias de intervención. Por ello, la gestión de esos riesgos se ha centrado hasta ahora en un enfoque 

correctivo y no preventivo (EIRD 2008, Khamis y Osorio 2013). Es importante reconocer que la 

prevención de esos desastres una gran tarea pendiente pero esencial que debe atenderse en el corto plazo. 

 

La protección civil en México ha tenido avances importantes durante las últimas décadas y se encuentra en 

un proceso de transición de un enfoque primordialmente reactivo a la construcción de un enfoque 

preventivo de los desastres. La actualización de su marco normativo y el nuevo Programa Nacional de 

Protección Civil (PNPC) 2014-2018 incluyen elementos para mejorar la gestión integral del riesgo de 
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desastres en el país. Sin embargo, la prevención, reducción, rehabilitación y reconstrucción de los desastres 

asociados a eventos naturales en México enfrenta aún obstáculos estructurales (Sánchez-Rodríguez, 

Cavazos 2015).  

 

Una publicación reciente de la OECD  evaluando el Sistema Nacional de Protección Civil en México 

(SINAPROC) aporta elementos importantes de sus fortalezas y debilidades operativas (OECD 2013). La 

OECD considera que el SINAPROC ha tenido éxito en integrar las diversas capacidades de respuesta y 

monitoreo de emergencias en el sector público, en particular en el nivel federal. Sin embrago, los vínculos 

con los sectores privado y sobretodo el social, están menos desarrollados. De igual forma, el desarrollo e 

integración de capacidades de respuesta a nivel estatal y municipal están menos desarrollados que en el 

nivel federal (OECD 2013). La OECD identifica un enfoque predominantemente reactivo en los tres 

órdenes de gobierno en México con muy poca atención a la prevención de desastres. Una de las 

recomendaciones más importantes de la OECD es dar fundamento jurídico para dejar el enfoque 

tradicional de preparación, rehabilitación y recuperación para integrar enfoques para prevenir y reducir los 

desastres.  

 

Por su parte, Sánchez-Rodríguez y Cavazos (2015) mencionan que el marco normativo de protección civil 

en México aborda este problema. Estos autores mencionan por ejemplo, que algunos artículos del nuevo 

reglamento de la LGPC, publicado en mayo del 2014, están orientados a la prevención de los desastres. 

Por ejemplo, el artículo 104 promueve el desarrollo de estudios orientados a la gestión de riesgos y el 

apoyo técnico a favor de la prevención de desastres. El artículo 59 menciona que las medidas y líneas de 

acción tendientes a reducir la vulnerabilidad de las zonas susceptibles a ser afectadas, deben realizarse con 

una visión integral hacia la prevención de desastres. El artículo 107 indica que los instrumentos financieros 

de la gestión de riesgos deberán de estar orientados a: la identificación y evaluación de peligros, 

vulnerabilidades y riesgos; a la reducción de riesgos y a evitar la construcción social del riesgo; y al 

fortalecimiento de las capacidades preventivas y de autoprotección de la población ante situaciones de 

riesgo. El artículo 108 promueve la creación de políticas, lineamientos y acciones de coordinación en 

materia preventiva entre federación y estados mediante convenios. 

 

Otra publicación reciente aporta elementos analíticos útiles en este sentido. El Programa Nacional de 

Proteccion Civil (PNPC) 2014-2018. El diagnóstico del PNPC 2014-2018 reconoce que actualmente el 

Atlas Nacional de Riesgo se encuentra desactualizado y su escala de representación no permite llevar a 

cabo consultas sobre el nivel de riesgos existentes en una zona de interés y tampoco identificar con 

precisión zonas de riesgo y zonas de riesgo grave, siendo las primeras, de acuerdo con la LGPC, en las que 

existe la probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador y las segundas, 

donde además, se registra alta vulnerabilidad física o social de asentamientos humanos. Esto resalta aún 
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más la urgencia de actualizar y mejorar los atlas de riesgos estatales y municipales y construir los atlas 

municipales que aún no se han desarrollado. Es fundamental insistir en la importancia del análisis de la 

vulnerabilidad social en esos atlas, siendo una gran tarea pendiente hasta ahora. 

 

Ese mismo diagnóstico resalta que el SINAPROC enfrenta dificultades para alertar eficazmente a la 

población debido a la existencia de brechas tecnológicas que impiden la homologación de los sistemas de 

monitoreo y cobertura de servicios de alerta; el país requiere de infraestructura nacional diseñada de modo 

resiliente ante fenómenos naturales y antrópicos; las dependencias de la Administración Pública Federal 

(APF) carecen de conocimientos especializados en gestión de riesgos, así como de mecanismos para 

compartir información que permitan reforzar su infraestructura y proteger los servicios públicos; las 

Unidades Internas de Protección Civil del Gobierno de la República han sido consideradas como instancias 

ajenas a la GIR y no actúan de modo colaborativo en la tarea transversal de reducir sistemáticamente los 

riesgos e impulsar criterios preventivos en la planeación del desarrollo; no existen programas orientados a 

la gestión de la continuidad de operaciones, que además de prevenir y minimizar las pérdidas, reduzcan 

tiempos de recuperación, costos sociales y económicos y que garanticen una respuesta planificada ante 

cualquier desastre que ponga en peligro su funcionalidad; tanto los municipios, como los gobiernos 

estatales y las dependencias de la APF no cuentan con estrategias que les permitan hacer frente a 

fenómenos perturbadores, sin ver detenidas sus actividades primordiales; la participación social en el 

SINAPROC ha sido mínima, dada la escasa promoción a la cultura de protección civil; la población 

vulnerable y expuesta a un peligro cuenta con poca información sobre la situación de riesgo en la que vive, 

limitando su participación en la gestión del riesgo y su capacidad de resiliencia es mínima; persiste la 

imagen en buena parte de la sociedad de que sólo el Gobierno en sus tres niveles, es responsable único de 

la atención de la emergencia, quedando en muchas ocasiones limitada su capacidad de respuesta; el 

enfoque esencialmente reactivo del sistema de protección civil en México ha agudizado estos problemas 

(Sánchez-Rodríguez y Cavazos 2015). 

 

La revisión de la literatura sobre la reducción del riesgo de desastres permite identificar que la mayor parte 

de esas áreas prioritarias de esa agenda tienen un vínculo potencial con la agenda de adaptación al cambio 

climático. Por ejemplo: la reducción del riesgos de desastres contribuye a construir sociedades mejor 

adaptadas y más resilientes al cambio climático; la identificación, evaluación y monitoreo del riesgo a 

desastres pueden vincularse con el estudio de la vulnerabilidad a la variabilidad y el cambio climático y ser 

un insumo importante en el diseño de la adaptación; construir una cultura de la seguridad y la resiliencia en 

todos los niveles puede también ser un elemento del diseño de la adaptación; las actividades en el área de 

protección civil están fuertemente relacionadas con la reducción de la vulnerabilidad social y la adaptación 

al cambio climático (Sánchez- Rodríguez 2013). 
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Otras publicaciones aportan elementos útiles en esa dirección dada la poca experiencia en la creación de 

agendas de adaptación al cambio climático a nivel local. Por ejemplo, Naciones Unidas sugiere entender el 

manejo de riesgos como un proceso de aprendizaje inscrito en el reto de crear un desarrollo inclusivo y 

balanceado en medio de grandes demandas sociales y un crecimiento deficiente (EIRD 2008). Ese proceso 

inclusivo implica atender la dificultad para la organización social, la representación colectiva, la 

participación y la concertación con las comunidades como actores corresponsables del control del riesgo 

de desastres.  

 

Un estudio posterior de Naciones Unidas (ISDR, ITC y UNDP 2010) recopila lecciones aprendidas en 

varios casos de estudio a nivel local en la reducción de desastres a eventos hidrometeorológicos y 

climáticos en países en países desarrollados y en desarrollo. Varias de esas lecciones son relevantes 

también a la adaptación al cambio climático por lo que es útil considerarlas brevemente. 

 

El estudio destaca que la prevención y la atención a esos desastres es un proceso de largo plazo que 

enfrenta la posibilidad de cambios en los gobiernos locales (tomadores de decisión y del personal técnico 

encargado de la planeación y su implementación). Esos cambios afectan la puesta en práctica de los 

esfuerzos para reducir los desastres. Este es un problema recurrente en muchos gobiernos locales. Por ello 

es importante la participación de otros actores urbanos en los esfuerzos para reducir los desastres. Esa 

participación contribuye a dar continuidad al proceso de reducir y atender los desastres. No obstante, las 

lecciones aprendidas reconocen que lograr el interés y la participación de los actores urbanos no es 

sencillo. Aún después de lograrse puede resultar temporal y se requiere de un esfuerzo continuo, 

incluyendo un adecuado financiamiento, para mantenerlo.  

 

Otras de las lecciones aprendidas relevantes en ese estudio son: reconocer que la gestión del riesgo de 

desastres requiere liderazgo político, un marco normativo adecuado y el apoyo de una diversidad de 

actores urbanos y tiempo. El programa de trabajo debe construirse en etapas progresivas que permitan a los 

gobiernos locales y los actores participantes dar seguimiento, analizar, evaluar y rectificar las acciones en 

el proceso. Un paso importante se logra cuando las decisiones y las estrategias se toman a nivel local 

reflejando las limitantes y las realidades de esa comunidad. Se reconoce la responsabilidad de los 

gobiernos locales del desarrollo de la comunidad y en su protección ante el riesgo a desastres, por ello se 

resalta la necesidad de fortalecer su capacidad de acción. En ese sentido, hay que destacar que las 

comunidades deben considerar la reducción de riesgos como una inversión y no como un costo. Una 

reciente publicación del Banco Mundial presenta evidencias del ahorro y beneficios a través de la 

reducción de riesgos y la vulnerabilidad, así como el costo de no llevar a cabo esas acciones (World Bank 

2010). 
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1.1. Otros enfoques para el estudio de la vulnerabilidad social 

 

La revisión de la literatura internacional identifica otras contribuciones útiles al estudio de la 

vulnerabilidad social al cambio climático. La revisión de guías metodológicas de organizaciones 

internacionales aporta elementos interesantes. La Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC por sus 

siglas en Inglés) es una de las organizaciones con mayor presencia a nivel local en la reducción y manejo 

de desastres hidrometeorológicos y climáticos en países en desarrollo. La IFRC ha publicado varias guías 

metodológicas para el análisis de la vulnerabilidad y la capacidad para el manejo y reducción de desastres 

climáticos (IFRC 2006, Benson y Twigg 2007, IFRC 2008). Su enfoque se basa en un análisis de 

vulnerabilidad y capacidad (AVC) de la comunidad para pasar de la investigación a la acción con tres 

niveles de acción que incluyen los siguientes 12 pasos (IFRC 2008): 

   

Nivel 1- Apoyo a la sociedad 

1- Entender por qué se propone un AVC. 

2- Sensibilizar a los participantes. 

3- Construir una estructura de gestión para el AVC. 

4- Fijar los objetivos del AVC. 

 

Nivel 2- Del análisis a la planificación 

5- Planificar el AVC. 

6- Preparar el AVC. 

7- Utilizar las herramientas de investigación con la comunidad. 

8- Sistematizar, analizar e interpretar los datos. 

9- Devolver la información a la comunidad y decidir las prioridades y acciones de transformación. 

 

Nivel 3- De la planificación a la acción 

10- Transformar la vulnerabilidad en capacidades mediante acciones y prácticas. 

11- Escribir recomendaciones e informes para las autoridades locales, los donantes y los asociados. 

12- Ejecutar el programa: proyectos de reducción del riesgo con la comunidad. 

 

El lector puede encontrar útil el uso de esas herramientas que igual pueden usarse para el estudio de la 

vulnerabilidad a desastres hidrometeorológicos y climáticos, que en el estudio de la vulnerabilidad y la 

adaptación al cambio climático. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que el análisis de esas guías metodológicas identifica una limitante 

en el enfoque de la IFRC para efectos de integrarla al estudio de la vulnerabilidad y la adaptación al 
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cambio climático. La naturaleza del trabajo de la IFRC conlleva una definición de trabajo de la 

vulnerabilidad basada en la percepción y conocimiento de la comunidad sobre los impactos biofísicos y en 

la protección de individuos y la comunidad a los impactos directos de los eventos hidrometeorológicos y 

climáticos. Esta definición de trabajo es operativa para crear capacidades para la gestión de los desastres, 

pero no permite el análisis de las causas de la vulnerabilidad. El análisis de las causas subyacentes de la 

vulnerabilidad es un insumo importante para el diseño de acciones para prevención de los desastres, 

reducir la vulnerabilidad y crear adaptación a eventos hidrometeorológicos, climáticos y al cambio 

climático en el contexto del desarrollo local. 

 

Otras organizaciones internacionales apoyando la reducción de desastres con un enfoque comunitario han 

creado también guías metodológicas. Destacan dos que facilitan una transición entre los esfuerzos para 

reducir los desastres con un enfoque comunitario y la adaptación al cambio climático. Por un lado 

CRISTAL que es una herramienta de evaluación del riesgo comunitario, la adaptación y los medios de 

subsistencia (IISD 2012). Por otro lado, el Manual para el Análisis de Capacidad y Vulnerabilidad 

Climática de CARE propone una metodología orientada a analizar la vulnerabilidad al cambio climático y 

la capacidad adaptativa a nivel comunitario. Procura también combinar la información comunitaria con la 

información científica para lograr un mejor conocimiento de los impactos locales del cambio climático 

(CARE 2009). El enfoque metodológico de CARE utiliza una definición de la vulnerabilidad similar a la 

usada en CRISTAL (IISD 2012) y basada en la definición del IPCC (2012). CARE articula la reducción 

del riesgo de desastres con la adaptación a nivel comunitario e individual. 

 

Vale la pena mencionar que a pesar de las contribuciones metodológicas de esos dos enfoques, estas tienen 

algunas debilidades. En particular que el estudio de la vulnerabilidad requiere un análisis más detallado de 

sus tres elementos (la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa) al sugerido en esas guías. 

Además, esos enfoques recopilan información principalmente vinculada a la vulnerabilidad climática 

actual pero no da suficiente atención a la los escenarios del cambio climático lo que dificulta construir 

indicadores de proceso y de impacto (Sánchez –Rodríguez, 2013). 

 

Es importante resaltar el reciente énfasis de diversas organizaciones internacionales en fortalecer esa 

participación ciudadana a el estudio y planeación para el diseño de estrategias para atender los impactos 

del clima en la sociedad, en particular en países de ingreso bajo y medio como es el caso de América 

Latina (IFRC 2006, USAID 2007, IFRC 2008, OECD 2009, UNDP 2005, 2010, 2010a, UN HABITAT 

2011a, World Bank 2011). La revisión de la literatura muestra  enfoques similares en las guías 

metodológicas para el estudio de la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa desde la perspectiva de las 

comunidades en otras publicaciones (Benson y Twigg 2007, IFRC 2008, ISSD 2011, Turnbull y Turvill 

2012, Turnbull et al. 2013 USAID 2007). 
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1.2. La Adaptación al Cambio Climático 
 

La importancia de su estudio es reconocida por diversas organizaciones internacionales que la identifican 

como un buen punto de entrada al diseño de estrategias, políticas y acciones de adaptación (Adger et al. 

2005, UNDP 2005, Adger et al. 2009, Füssel 2009, UN HABITAT 2011ª, World Bank 2012). Pero es 

importante tener en cuenta que la reducir la vulnerabilidad no se traduce necesariamente en acciones 

eficientes de adaptación. Este es un aspecto en el que parte de la literatura internacional ha empezado a 

llamar la atención (Adger and Barnett 2009, Hinkel et al. 2009, Hofmann et al. 2011). Es importante 

recordar que la vulnerabilidad es una condición dinámica y específica a un evento determinado, por lo que 

su atención requiere periódicas actualizaciones y adecuaciones. 

 

Dos limitantes de la vulnerabilidad para el diseño de la adaptación son su enfoque en la dimensión 

negativa de los impactos y su especificidad a un evento climático determinado. Pero la adaptación al 

cambio climático tiene que considerar una visión acumulativa de esos impactos y no solo una perspectiva 

fragmentada. Así mismo, es importante que la adaptación considere no solo los impactos negativos pero 

también los positivos del cambio climático. Por ello, algunos autores subrayan que la importancia de 

considerar la adaptación como un proceso multidimensional y no como un estado final (Barnett and 

Campbell, 2009, Hulme et al. 2009, Arnell 2010, Hofmann et al. 2011). 

 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP por sus siglas en inglés) ha mantenido la 

atención al tema de la adaptación al cambio climático durante la última década. Varias de sus 

publicaciones representan contribuciones importantes al diseño de esquemas operativos para el diseño de 

estrategias de adaptación a nivel local y nacional. Es útil retomar el análisis que realiza esta institución 

sobre el tipo el vínculo entre diversos tipos de amenaza y la adaptación distinguiendo entre aquellas que 

tienen lugar en el corto plazo y las que tienen lugar en el mediano y largo plazo considerando las 

tendencias en los cambios climáticos. Tener en cuenta los diversos horizontes temporales en las acciones 

de adaptación al cambio climático contribuye al diseño y construcción de estrategias más eficientes. Una 

de las concepciones equivocadas de la adaptación al cambio climático mencionada en la literatura 

internacional es que la adaptación al cambio climático está compuesta por acciones orientadas al mediano 

y largo plazo cuando en realidad se trata de un proceso con acciones de corto, mediano y largo plazo. Las 

acciones de corto plazo ayudan a evitar problemas en el mediano y largo plazo (UN HABITAT 2011a, 

EIRD 2012, Sánchez-Rodríguez 2012, World Bank 2012). 

 

La literatura internacional ha dado particular atención al tipo de actividades necesarias para responder a los 

retos del cambio climático (Smit 2006, Blanco y Alberti 2009, Adger et al. 2009, Tompkins et al. 2010, 

Hallegatte y Corfee-Morlot 2011, Matthews 2012, World Bank 2012). Algunos autores destacan 
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considerar la adaptación como un proceso de aprendizaje que permite manejarlo conforme se van 

asimilando y analizando las lecciones aprendidas durante el proceso (Glaas et al. 2010, Hinkel et al. 2009, 

Hofmann et al. 2011). Otra parte de la literatura internacional da cuenta de estos obstáculos en la 

implementación de la adaptación para construir enfoques operativos multidimensionales durante la 

planeación de la adaptación (Wilson 2006, Storbjork 2007, Roberts 2010, Doran 2011, Rico 2011, MAV 

2011, Mozumder et al. 2011, Larsen et al. 2012, Vammen et al. 2012). En esa discusión se sugiere una 

activa participación de los destinatarios de la adaptación en el diseño de esos parámetros debido a la 

importancia del contexto local en esas iniciativas (Blanco 2007, Few et al. 2007, CARE 2009, Obermaier 

et al. 2009, Bizikova, et al. 2010, EIRD 2012, Picketts et al. 2012, Turnbull et al. 2013). 

 

En la revisión de la literatura internacional destacan otros temas relevantes en el proceso de adaptación. 

Por ejemplo: la necesidad de reducir la vulnerabilidad social al cambio climático (Lemos et al. 2007, Sietz 

et al. 2007, Orlove 2009, Ribot 2011); la importancia de los servicios ecosistémicos (Grimm et al. 2008, 

ESCAP 2012); los retos en países en desarrollo (Hardoy y Pandiella 2009, Hardoy y Romero Lankao 2011, 

Heinricks et al. 2011, World Bank 2012); los conflictos entre mitigación y adaptación al cambio climático 

(Koch et al. 2007, Zimmerman y Faris 2011); el problema de la evaluación de la adaptación o el riesgo de 

tener resultados contrarios a los deseados (la llamada mala adaptación) (Adger et al. 2009, Hallegatte y 

Corfee-Morlot 2011); guías metodológicas para la creación de planes de adaptación (UNDP 2005 y 2010, 

USAID 2007, UNHABITAT 2011 y 2012, World Bank 2011, EIRD 2012, Turnbull et al. 2013). 

 

Por último, la literatura internacional destaca el estado inicial del seguimiento y evaluación de la 

adaptación (Adger y Barnett 2009, Preston et al. 2009, Arnell 2010). Diversos autores sugieren establecer 

un esquema para el seguimiento y una métrica para la evaluación de la estrategias y acciones de adaptación 

dentro de la etapa de diseño (Doria et al. 2009, Preston et al. 2009, Tompkins et al. 2010). 
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