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La Estructura del MNACC

La estructura del Mecanismo Nacional de Adaptación al cambio climático comprende cinco programas sectoriales: a) 
Adaptación de los recursos hídricos al cambio climático; b) Adaptación de la seguridad y soberanía alimentaria al 
cambio climático; c) Adaptación sanitaria al cambio climático; d) Adaptación de los asentamiento humanos y gestión 
de riesgos; y e) Adaptación de los ecosistemas al cambio climático. Los mismos que se encuentran acompañados de 
tres programas transversales que son: a) investigación científica; b) educación, difusión, capacitación; y c) aspectos 
antropológicos y conocimientos ancestrales.

Cada programa tiene identificadas sus medidas de adaptación que responden a las políticas del PND para garantizar 
respuestas adecuadas y tempranas a los impactos del cambio climático.

De esta manera el Estado Plurinacional de Bolivia, con su planteamiento de Salvar el Planeta y cuidar a la Madre Tierra, 
define una estructura institucional que le permita enfrentar los impactos del cambio climático, para lo cual se hace indispensable 
la conformación de fondos de adaptación bilaterales y multilaterales.
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Si bien el Estado Plurinacional de Bolivia no tiene ninguna obligación vinculante por parte de la CMNUCC o del PK para 
reducir emisiones de gases de efecto invernadero, ha estado desarrollando en los últimos años estudios que le permitan 
establecer sus potenciales de reducción a partir de análisis de proyecciones de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en los diferentes sectores.

Una serie de esfuerzos se han realizado para determinar los potenciales de mitigación del país tanto en los sectores 
energético, como no energéticos, para ello se han utilizado diferentes herramientas de modelación económica ambiental como 
el Markal Macro, el LEAP, matrices insumo-producto, etc.

5.1. POTENCIAL DE MITIGACIÓN

Un estudio realizado por el PNCC (2001) establece que el potencial teórico nacional de reducción de emisiones que se 
podría alcanzar en el período 2001- 2012 como resultado de la aplicación de medidas de mitigación, asciende a 903 millones 
de toneladas de CO2, de los cuales aproximadamente el 97,67% corresponden al sector Uso del Suelo y Cambio en el Uso del 
Suelo y la Silvicultura (LULUCF por su sigla en inglés) es decir 882 millones de toneladas de CO2 y 2,33% al sector energético 
es decir 21 millones de toneladas de CO2.

Este potencial teórico ha sido calculado considerando varios aspectos; en el caso del sector LULUCF se ha supuesto que 
las medidas propuestas se introducirán en varias zonas del país alcanzando un área de acción que representa aproximadamente 
el 92% de la superficie anual sujeta a procesos de deforestación y que prácticamente estos procesos serían detenidos como 
producto de las actividades propuestas.

En el caso del Sector Energético, el potencial teórico de reducción de emisiones de CO2 se ha calculado asumiendo 
que cada una de las medidas mencionadas se introducen en los diferentes sectores identificados en el país con una tasa de 
penetración del 100%, es decir a la totalidad del universo objeto de las actividades propuestas en cada una de las medidas. Sin 
embargo, estas consideraciones deben ser tomadas con cautela.

Las figuras 5.1 y 5.2 a continuación muestran los niveles de costos que significarían la implementación de estas medidas 
potenciales en el sector forestal (LULUCF) y en el sector energético.

El Estado Plurinacional de Bolivia, ha empezado a implementar algunas de las medidas planteadas, especialmente en el 
sector energético y un conjunto de otras medidas están planteadas en los planes de desarrollo, especialmente aquellas que 
tienen costos incrementales negativos.

Figura 5.1 – Medidas potenciales de reducción y sus costos en el sector LULUCF
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Figura 5.2 – Medidas potenciales de reducción y sus costos en el sector energético

5.2. PARTICIPACIÓN DE BOLIVIA EN EL MDL

Bolivia ha intentado participar en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto, confiado en que 
el mismo iba a manejarse en un marco de equidad y que iba a ser un verdadero flujo de inversiones hacia todos los países en 
vías de desarrollo. Lamentablemente sólo sirvió para que algunos países se beneficien del mismo y que los países del Anexo I 
busquen solamente comprar Certificados de Reducción de Emisiones (CREs) y no realicen inversiones para la implementación 
misma de los proyectos.

Con la finalidad de conseguir inversiones para el país, Bolivia conformó la Oficina de Desarrollo Limpio (ODL), con 
la finalidad de ser un ente facilitador de información a los sectores interesados en el MDL, de poder generar capacidades 
nacionales para la propuesta y desarrollo de éste tipo de proyectos y además otorgar bases técnicas para la otorgación de las 
Cartas de Aprobación Nacional de los proyectos MDL.

Fue importante la ayuda del Reino de los Países Bajos, con el apoyo de recursos para la conformación de ésta oficina y del 
Gobierno del Japón para generar mayores capacidades nacionales. 

Bolivia desarrolló varios proyectos a nivel de Ideas de Proyectos y solamente cinco de éstos alcanzaron el nivel de 
Aprobación Nacional por su aporte al Desarrollo Sustentable del país, de los cuales sólo uno de ellos ha obtenido beneficios 
del MDL, tras haber terminado el ciclo de proyectos del MDL, todos los demás se caracterizaron por ser iniciativas e inversiones 
locales.

PROYECTOS MDL EN BOLIVIA QUE RECIBIERON LA CARTA DE 
APROBACIÓN NACIONAL

PROYECTO HIDROELECTRICO TAQUESI

PROYECTO DE COGENERACION GUARACACHI

PROYECTO RELLENO SANITARIO DE NORMANDIA

PROYECTO ELECTRICO COBEE

 PROYECTO DE REFORESTACIÓN CETEFOR
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El Estado Plurinacional de Bolivia, desde el momento en que se hizo cargo de la conducción de las principales empresas 
del Estado, estableció que se generaran importantes iniciativas nacionales de reducción de emisiones de GEI, pero bajo un 
marco que no se supedite al mercado, sino que pueda generarse compensaciones reales sin transacciones de certificados de 
carbono que no hacen otra cosa que posponer las obligaciones de los países del Anexo I, puesto que los CER’s adquiridos 
por los países desarrollados (Anexo I), les permite cumplir con sus compromisos de reducción y de esta manera evadir la 
realización de acciones de mitigación dentro sus territorios.

5.2.1 Críticas al MDL.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), más allá de haber sido una ventana de oportunidades para los países 
desarrollados, ya que pudieron haber realizado importantes inversiones en los países en vías de desarrollo, solamente se 
restringió a efectivizar adquisiciones de CER’s de proyectos realizados bajo el esfuerzo de los propios países anfritiones y no 
como un esfuerzo real de los países desarrollados.

Este mecanismo tampoco fue el instrumento para efectivizar la transferencia de tecnología de los países desarrollados 
a los países en desarrollo, como en sus orígenes se había planteado, puesto que los beneficios obtenidos por la venta de los 
CER’s solamente permitieron que los países en desarrollo adquieran la tecnología producida por los países en desarrollo al 
precio de mercado.

Hasta el 2007 los gases de efecto invernadero, lejos de reducirse, se han incrementado en un 11.2% en los países 
desarrollados que no son economías en transición (éstos últimos redujeron sus emisiones debido, principalmente, a problemas 
muy fuertes en su economía) en relación a los niveles de 1990, evidenciándose también de esta manera el incumplimiento de 
los compromisos de los países desarrollados. 

Así como el mercado es incapaz de regular el sistema financiero y productivo del mundo, el mercado tampoco es capaz de 
regular las emisiones de gases de efecto invernadero y sólo generará un gran negocio para los agentes financieros y las grandes 
corporaciones, debido a que el beneficio principal de la generación de estos CER’s se han dirigido a empresas intermediarias, 
que reciben beneficios excesivos por comprar y vender estos CER’s.

5.3. POTENCIAL REDD EN BOLIVIA

Más allá de que la Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación de Bosques (REDD) sea una 
alternativa global para mitigar el cambio climático, el Estado Plurinacional de Bolivia plantea que estas actividades deben, 
necesariamente, respetar y promover los derechos e intereses de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, incluyendo 
su participación activa, el derecho a consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en el diseño y la implementación de las 
mismas, en pleno cumplimiento con las convenciones de derechos humanos internacionales relevantes y leyes nacionales 
aplicables, al igual que otras leyes nacionales, consuetudinarias e internacionales pertinentes.

Otro aspecto importante que el Estado Plurinacional de Bolivia plantea se refiere al mecanismo de financiamiento bajo 
el cual debería funcionar el mecanismo REDD, estableciéndose como una fuente alternativa de recursos, como aquellas 
provenientes de fondos multilaterales o fondos especializados y no así a través del mercado de carbono. De esta manera, se 
aseguraría que este mecanismo no sólo contribuya reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero sino también 
se lograría la efectividad de la inversión al obtener un mecanismo con una distribución más equitativa entre los países en 
desarrollo.

En lo que respecta a la aplicación del mecanismo REDD, es importante considerar que éste también apoye actividades de 
adaptación al cambio climático como aquellas relacionadas con el manejo integral de bosques, que garanticen la protección 
duradera de estos ecosistemas y la reducción efectiva y sostenida de la deforestación y degradación. Para lo cual, se pueden 
aplicar diferentes medidas que pueden incluir reformas políticas, institucionales y legislativas, incluyendo entre otros, la Ley 
Forestal y mejoras en la gobernabilidad.

REDD debe asegurar un proceso transparente y soberano además de control nacional y local sobre estas actividades. 
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El Estado Plurinacional de Bolivia, ha establecido con anterioridad, en el Plan Nacional de Desarrollo, la implementación 
de varios programas destinados a la conservación de bosques y, asimismo, el desarrollo de proyectos de forestación y 
reforestación, todo esto bajo la participación de comunidades locales y municipios.

Un estudio solicitado por el PNCC a IIDEE (2008) desarrolló tres escenarios que sirvieron de análisis para establecer el 
potencial REDD de Bolivia: 1: OPTIMISTA (Sin cambio tecnológico y con control de la deforestación ilegal); 2: INTERMEDIO 
(Avance tecnológico y económico continuo como en el pasado); y 3: PESIMISTA (Avance tecnológico y económico acelerado, 
precios altos que impliquen mayor deforestación). La figura No. 5.3 muestra el mapa que resume las probabilidades de 
deforestación para los escenarios 1 y los escenarios 2 y 3. 

Figura 5.3 – Mapa Deforestación hasta 2030, bajo diferentes escenarios
Fuente: PNCC, IDEE(2008).  

La tendencia de la deforestación hasta un horizonte de 2030 en un entorno de 142 municipios que abarco el estudio se 
puede apreciar en la figura No 5.4.
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Figura 5.4 – Escenarios de deforestación hasta 2030, 142 municipios
Fuente: IDEE (2008)

El estudio estableció que el área de bosque inicial en estos 142 municipios era de 50 millones de hectáreas, así que en el 
escenario 3 se llegaría a perder casi el 44% del bosque inicial hasta 2030. En el escenario 2 se deforestaría el 31%, mientras que 
en el escenario 1 sería el 18%. La diferencia en deforestación acumulada entre el escenario 3 y el escenario 1 es de 13 millones 
de hectáreas, lo que muestra un amplio potencial para la reducción de la deforestación en las próximas décadas. 

5.3.1 Experiencias comunitarias de REDD en Bolivia.

Figura 5.5 – Mapa con Áreas del Programa REDD - Amazonía
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El Programa Indígena de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques en la Amazonía Boliviana 
(REDD - Amazonía) está siendo impulsado como una experiencia piloto en el Estado Plurinacional de Bolivia y se caracteriza 
por tener plena participación de grupos indígenas. 

Diez Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) participan del Programa: Takana-Cavineño; Cavineño; Chácobo-Pacahuara; 
Cayubaba; Movima II; Moré; Joaquiniano; Itonama y Baures que comprenden cerca de 18 mil habitantes. Asimismo 8 Municipios: 
Baures; Exaltación; Guayaramerin; Riberalta; Puerto Moreno; San Lorenzo; Villa Nueva y San Pedro, que conforman un total de 
136.000 habitantes. ( Ver Figura No. 5.5)

Se estima con éste programa con los actores locales, reducir la deforestación actual de la zona que es 15 a 20 mil hectáreas 
por año, a un poco más de 7 mil. Esta acción será posible realizar a través del aprovechamiento sostenible de los productos del 
bosque, como el cacao silvestre y la castaña. También se ha planificado que otros elementos que ayudarán a la reducción de la 
deforestación será el patrullaje, control y fiscalización indígena de sus propios territorios.

En el aprovechamiento de productos del bosque, el programa capacitará indígenas en técnicas para la producción 
sostenible, administración, contabilidad y comercialización. Para el control, se desarrollará legislación y se procesará infractores 
por deforestación y extracción ilegal de madera. 

El programa visualiza una acción complementaria de carácter científico que consiste en un componente tecnológico muy 
fuerte, con vigilancia satelital integrada a bases de datos, en sistemas computarizados de alta capacidad. Esto permitirá vigilar 
a distancia la deforestación en tiempo casi real, y medir las emisiones actuales con estándares internacionalmente aceptados. 
Igualmente posibilitará verificar y certificar la reducción de emisiones posteriores.

Este programa está siendo liderado por la Central de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB).

5.4. PROYECTO ACCIÓN CLIMÁTICA NOEL KEMPFF MERCADO

El Proyecto de Acción Climática Noel Kempff (PAC-NK) tiene una extensión aproximada de 634,000 hectáreas y está 
localizado en el área de expansión del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, constituyéndose en el más grande proyecto 
forestal de mitigación de carbono en el mundo dentro la fase piloto de las Actividades AIC.

Figura 5.6 – Vista del área del Proyecto Acción Climática Noel Kempff
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5.5. PROYECTOS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR ENERGÉTICO

Bolivia en el marco de su nuevo proceso de cambio ha decidido trabajar en ámbitos que le permitan implementar su 
Plan Nacional de Desarrollo; en ese aspecto el PND estratégicamente plantea acciones de mitigación que tengan que ver 
fundamentalmente con la eficiencia energética, el cambio de matriz energética y el uso de los recursos naturales renovables.

Por ello desde el Ministerio de Hidrocarburos y Energía viene impulsado diversos programas para el cumplimiento de 
esta estrategia:

PROGRAMAS 

1.- Gas Natural Vehicular

2.- Implementación de focos ahorradores

3.-Hidroelectricidad

El Programa Gas Natural Vehicular

Apunta a cambiar la matriz energética del país, para ello el Estado Plurinacional ha creado dos fondos de ayuda; el primero 
de Conversión de vehículos a gas y el segundo de recalificación y reposición de cilindros de gas natural.

Cerca a diez millones de dólares se pudieron obtener de estos fondos, lo que permitió que durante el 2008 15,000 
vehículos hayan sido transformados y otros 18 mil recalificados. Sin embargo, no se cuenta con información sobre el total de 
emisiones de gases de efecto invernadero que se ha reducido a través de la implementación de éste programa voluntario.

El Programa de focos ahorradores

Impulsado para mejorar la eficiencia del uso energético en el país, con la distribución gratuita de 7.9 millones de focos 
ahorradores, lo que significará hasta un 30% de ahorro en la facturación por consumo eléctrico y sobretodo una medida de 
mitigación realizada con esfuerzos nacionales.

El Programa de hidroelectricidad

que impulsa el uso de recursos renovables ha iniciado la implementación de seis grandes hidroeléctricas que en los 
próximos 10 años generarán 3290 MW y una inversión de cerca a 5600 millones de dólares. Las hidroeléctricas son:

 • Proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza (Beni)

 • Proyecto hidroeléctrico Miguillas (La Paz).

 • Proyecto hidroeléctrico San José (Cochabamba)
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 • Proyecto hidroeléctrico Rositas (Santa Cuz)

 • Proyecto hidroeléctrico El Bala (La Paz).

 • Proyecto geotérmico Laguna Colorada (Potosí)

Estas hidroeléctricas desplazaran en el sistema interconectado importantes emisiones de gases de efecto invernadero 
y por tanto habrá de parte de Bolivia un aporte importante a reducir estos gases que se espera sean compensados por la 
Comunidad Internacional, al igual que todos los esfuerzos de mitigación que ha realizado el país en los últimos años.

Asimismo, de acuerdo al Plan de Desarrollo Energético, “Análisis de escenarios: 2008-2027, señala que los estudios 
realizados sobre la Laguna Colorada estiman un potencial de generación eléctrica de 120 MW, lo cual demuestra que el 
occidente del país cuenta con potencial geotérmico.

De acuerdo al documento elaborado por la Transportadora de Electricidad S.A. (TDE) sobre el “Mapa Eólico de la 
República de Bolivia”, el país tiene extensas regiones con velocidades mayores a los 12 Km/h, cantidad establecida como 
mínima para ser considerada como potencial. 

Adicionalmente, existe en la actualidad cierto uso de energía social que aún no ha sido cuantificada y que es principalmente 
utilizada para el calentamiento de agua y el uso de paneles fotovoltáicos.

5.6. PROYECTOS DE MITIGACIÓN DEL PLAN QUINQUENAL

El PNCC, a través del Plan Quinquenal, impulsó también diferentes iniciativas de pequeñas comunidades, para desarrollar 
algunas medidas de mitigación que permitan reducir el uso de diesel y de biomasa en la generación de energía a través del 
apoyo a la construcción de varias pequeñas centrales hidroeléctricas.

Proyectos hidroeléctricos de apoyo a comunidades bajo el Plan Quinquenal

 • MICROCENTRAL Y MOLINO SAN JOSE.

 • PICO CENTRAL CHALLAPAMPA

 • PICOCENTRAL SAMAÑAPAMPA

 • CONSTRUCCION PICOCENTRAL AÑILAYA

 • CONSTRUCCION PICOCENTRAL CHORO

 • MICROCENTRAL PALMERAS NUEVA UNION

 • MICROCENTRAL QUINUNI

 • PICOCENTRAL YERBANI

También se han apoyado iniciativas de proyectos forestales para lo cual se han financiado varios proyectos de construcción 
de viveros, ligados a reforestación en la zona del norte de La Paz y el Beni, especialmente con comunidades locales. Asimismo, 
en Santa Cruz se apoyó un proyecto de defensivos forestales en las riberas del río Piraí, que se caracteriza por sus constantes 
desbordes.

Otra experiencia importante fue el proyecto impulsado por el PNCC y ejecutado por tecnologías en Desarrollo, que 
recupera metano de los residuos a través de biodigestores y el mismo se utiliza en las viviendas para la cocción de alimentos y 
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luz eléctrica. Este proyecto se aplica fundamentalmente en zonas rurales agrícolas o pecuarias, en las llamadas cuencas lecheras 
y sectores de explotación pecuaria de diferente índole (porcinos y otros) fundamentalmente en las zonas de: Cochabamba 
Cuenca de las comunidades de Tiquipaya y Tiraque; en La Paz, la Cuenca Lechera Achacachi y sus cercanías; en Santa Cruz, en 
la Cuenca lechera Torno.

Fotos: Proyecto de recuperación de metano y uso doméstico
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6.1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA CONSECUCIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA CONVENCIÓN

Bolivia en cumplimiento de sus compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), que ha sido ratificado en 1994, ha seguido con el proceso de implementación de esta Convención en el contexto 
de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, generando una serie de acciones que le permitan comprender las 
implicaciones del cambio climático, especialmente sus causas y sus consecuencias, las cuales le están significando miles de 
millones de dólares a la economía nacional.

Bajo ese contexto ha presentado la Comunicación Inicial en el año 2000 y ahora presenta su Segunda Comunicación 
Nacional, apoyada en las Decisiones de las Conferencias de las Partes (COPs) con relación a las comunicaciones nacionales. 10/
CP.2. y 17/CP.8 y artículos 4.1., 4.8, 4.9, 4.10 y 12.1 de la CMNUCC.

Bolivia también ha ratificado el protocolo de Kyoto en el año 1999 con la estricta finalidad de influir para que los países 
desarrollados inicien el cumplimiento de sus compromisos y de esta manera poder darle una oportunidad al planeta para su 
recuperación, hecho que lamentablemente hasta el momento no fue cumplido.

De la misma manera Bolivia, ha iniciado una serie de acciones internas para enfrentar las consecuencias del cambio 
climático que comprenden entre otras el desarrollo de inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero, 
estudios de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, implantación de proyectos, desarrollo de capacidades y generación 
de conocimiento científico.

Desde el año 2006 la participación determinante de los movimientos sociales está incorporando variables del conocimiento 
ancestral para entender los impactos del cambio climático y buscar alternativas endógenas para enfrentarlo. Varias de estas 
actividades son descritas en este capítulo de la Segunda Comunicación Nacional.

Sin embargo, el hecho más trascendental es que el propio Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ha tomado para 
sí la temática del Cambio Climático instando, como el primer mandatario indígena del planeta, la salvación de éste, al haber 
lanzado en la reuniones de las Naciones Unidas la tesis de salvar al planeta del capitalismo y luchar para cuidar la madre tierra 
(Pachamama).

6.2. EL CONSEJO PLURINACIONAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El Estado Plurinacional de Bolivia ha determinado trabajar de manera ardua en la consolidación de un marco institucional 
consistente con los problemas que está generando en el país el cambio climático. Para ello el propio presidente del Estado 
Plurinacional, Evo Morales Ayma, ha iniciado acciones de carácter internacional, regional y local para salvar al planeta, lo cual 
ha sido de conocimiento de la comunidad internacional.

Por ello Bolivia ha iniciado acciones de reflexión en todos los campos para enfrentar el cambio climático, con plena 
participación de los sectores sociales, principales actores y damnificados del cambio climático, con quienes se ha generado y 
discutido los posicionamientos nacionales en el marco de la Convención.

El Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático ha 
iniciado la tarea de conformar un Consejo Plurinacional del Cambio Climático, 
por instrucciones presidenciales, que abarca la participación de más alto nivel y 
que debe ser presidido precisamente por el Presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia y los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, Planificación del 
Desarrollo; Medio Ambiente y Agua, Desarrollo Rural y Tierras; Economía y 
Finanzas Públicas; Salud y Deportes; y representantes de los sectores sociales.

6.3. CAPACIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con la finalidad de jugar un 
rol más protagónico en los proceso de negociación de la Convención Marco de 
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las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ha 
iniciado una acción agresiva de conformar equipos de negociación.

Para ello se ha conseguido el apoyo de la cooperación bilateral, a través de países de Dinamarca, Reino de los Países 
Bajos y del Reino de Gran Bretaña, que han permitido que se desarrollen en el país una serie de talleres y seminarios, con la 
participación de negociadores internacionales y locales, que permitan una discusión abierta de los diferentes temas que abarca 
la CMNUCC. 

Asimismo, vine llevando a cabo un proyecto denominado “Estrategia de Negociación y Fortalecimiento de Capacidades 
Institucionales sobre Cambio Climático”, bajo la conducción del PNCC y administración del PNUD, que busca como objetivo 
generar una adecuada participación de Bolivia en el proceso de negociación de la Agenda Internacional en cambio climático 
para las gestiones 2009 (COP 15) y 2010; y asimismo fortalecer las capacidades institucionales y técnicas existentes en el país. 
Las actividades previstas son las siguientes: 1) Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y de Negociación, 
el cual considera cursos, talleres y seminarios a ser desarrollados en el país; 2) Participación en reuniones internacionales, en 
los que se considera la participación de la delegación boliviana en las reuniones más destacadas bajo la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y otras, 3) Asesoramiento y Capacitación Técnica Especializada, que 
considera todo el apoyo técnico necesario para desarrollar un adecuado análisis y diagnósticos de los temas técnicos en 
negociación bajo la Convención, y que faciliten la toma de decisiones sobre la posición país en el proceso de negociación. 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha establecido también que La Posición Nacional y las negociaciones sobre cambio 
climático tienen una construcción colectiva con las Organizaciones Sociales. Son los pueblos indígenas, guardianes ancestrales 
de la Pachamama (Madre Tierra), que desde tiempos inmemorables saben cómo cuidar y preservar la naturaleza. Sus enseñanzas 
son imprescindibles para poder enfrentar los problemas causados por el cambio climático. 

Es por este motivo que mediante Talleres Regionales sobre Cambio Climático con las Organizaciones Sociales, organizados 
por el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos y el Programa Nacional de Cambios Climáticos, 
se han logrando obtener insumos de los pueblos indígenas, en cuanto a sus percepciones y respuestas ante el cambio climático. 

Bajo los principios de equidad e igualdad que proclama el Estado Plurinacional de Bolivia, la participación de representantes 
de los pueblos  indígenas y campesinos, en los equipos de negociación son trascendentales, puesto que se considera que 
cualquier proceso no puede ser legítimo sin su presencia.

6.4. ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN

Uno de los objetivos de las actividades apoyadas en la preparación de la Segunda Comunicación Nacional, fue la de 
fortalecer el proceso de trabajar en Estrategia Nacional de Educación para el Cambio Climático. En ese contexto se ha trabajado 
a nivel de todo el país el análisis de las implicaciones y necesidades de introducir la temática del cambio climático en el proceso 
educativo nacional.

Dentro de los procesos y acciones, la Estrategia plantea el respeto y la pluralidad 
vigente de todas las cosas y de la diversidad como seres y culturas, basado en el respeto 
e igualdad entre todos, con principios de complementariedad, solidaridad, armonía y 
equidad en la búsqueda del vivir bien de los habitantes en convivencia colectiva con la 
naturaleza, el acceso al agua, trabajo, educación y salud. 

De forma coherente con el planteamiento anterior, esta estrategia está inspirada 
y es coherente con los procesos de transformación que se han ido desarrollando 
y se continúan trabajando a través de la Nueva Constitución Política del Estado, 
actualmente vigente, el Plan Nacional de Desarrollo para Vivir Bien, que es la base 
para la transformación y consecución del cambio, La propuesta de Ley de Educación 
conocida como Avelino Siñani - Elizardo Perez, es el principal instrumento para 
revolucionar el sistema educativo y adecuarlo a las nuevas condiciones económicas, 
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sociales y culturales en que se desenvuelve el país, y la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, de la cual además es parte constitutiva.

Pretende, asimismo, constituirse en el marco estratégico que delineé las acciones a ser incorporadas dentro de los 
conocimientos y valores de la población boliviana, a través de procesos educativos y de comunicación a insertarse dentro de la 
currícula del sistema nacional de educación, capacitar a los actores sociales sobre Cambio Climático, sus impactos y acciones en 
adaptación y mitigación; generar conciencia crítica y sensibilidad social de la población y a su vez rescatar los conocimientos y 
saberes originarios (tradiciones, usos y costumbres), que se han ido implementando por años en función de los indicadores del 
Clima, para que permitan procesos de adaptación y mitigación sobre el ecosistema, las actividades productivas y la población.

La Estrategia de Educación busca como objetivo desarrollar y promocionar procesos de difusión, sensibilización, 
educación y concientización; con acciones planificadas de adaptación y mitigación, para la transformación y operativización 
del Cambio Climático en los procesos de formulación e implementación que desarrolle la participación real y estratégica de las 
organizaciones sectoriales, sociales, territoriales y comunitarias.

Los objetivos específicos de la estrategia son:

1) Generar conciencia crítica y sensibilidad social de la población boliviana, ante los impactos del 
cambio climático y las acciones en adaptación y mitigación desarrolladas en el país.

2) Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa (profesores, autoridades, organizaciones, alumnos, 
etc.) sobre el Cambio Climático, sus impactos y acciones en adaptación y mitigación.

3) Impulsar la formulación y adopción de herramientas (educativas y comunicacionales) en el sistema 
educativo plurinacional sobre la temática del Cambio Climático.

4) Proponer diferentes acciones comunicacionales a ser difundidas a través de medios, que permitan 
de manera consensuada difundir la temática de Cambio Climático.

Líneas de acción de la estrategia nacional de educación y comunicación

1) Generar dentro de la población boliviana en general procesos de sensibilización y conciencia crítica 
ante los impactos del cambio climático sobre su medio ambiente, y que sea capaz de enfrentar 
acciones de adaptación y mitigación.

i) Evaluar el nivel de conocimiento existente en la población sobre la temática de cambio 
climático.

ii) Campaña Masiva de Sensibilización y Comunicación sobre los impactos negativos de la temática 
del cambio climático, vulnerabilidad, adaptación y mitigación.

2) Desarrollar dentro del sistema educativo boliviano, procesos de sensibilización, concientización 
y capacitación que permitan de manera planificada y consensuada introducir la temática en la 
educación boliviana.

i) Difundir, sensibilizar y capacitar a profesores y autoridades educativas

ii) Desarrollar herramientas educativas y comunicacionales que permitan la enseñanza en la 
temática del cambio climático

iii) Introducir la temática de cambio climático en la educación boliviana educativa

6.5. PLAN INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO.

El Programa Nacional de Cambios Climáticos de Bolivia, en coordinación con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, 
ha iniciado una acción ordenadora de la Investigación del Cambio Climático en todos los ámbitos, con la finalidad de generar 
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capacidades nacionales y de poder interpretar a cabalidad los impactos del cambio climático, buscando alternativas endógenas 
para su adaptación. Para ello se ha elaborado el Plan Integral de Investigación del Cambio Climático.

Las estrategias del desarrollo nacional han incorporado políticas nacionales en el Sector de Recursos Ambientales del 
Plan Nacional de Desarrollo, siendo el Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático el brazo operativo de estas, 
que cuenta con programas transversales para la investigación científica; al cual responde el Plan Integral de Investigación en 
cambio climático.

Este Plan enfoca como prioridad la vulnerabilidad, impactos y adaptación. Sin embargo, no debe perderse de vista la 
necesidad de tener escenarios de línea base para mitigación de gases de efecto invernadero.

Las regiones de la Amazonía, el Chaco, la Chiquitanía, los Andes y zonas de transición están en un punto de inflexión de los 
cambio en las condiciones meteorológicas, los niveles de precipitación en gran parte del territorio nacional, especialmente las 
ciudades capitales han incrementando en intensidad y el nivel de vulnerabilidad de asentamientos humanos y sus factores han 
aumentado sustancialmente las intensidades de inundaciones por la ocurrencia de eventos ENSO, por lo que la investigación 
de estos eventos se hace cada vez más necesario.

Las respuesta de la toda la sociedad al cambio climático, requiere un aprendizaje social muy fuerte, es importante 
discutir los temas de negociación internacional vigentes. Sin embargo, es también importante preparar al país a enfrentar este 
complejo problema y desarrollar desde el Estado, las capacidades para cubrir la demanda de gran cantidad de información 
científica consistente, clara y tranparente; que permita tomar decisiones acertadas y formular o ajustar políticas existentes de 
tal manera que aporte a la sustentabilidad del desarrollo nacional en los sectores vulnerables y este se encuentre respaldado 
de información científica.

Articular la ciencia al desarrollo es un gran desafío; por lo que en Bolivia se planteó la necesidad de construir una red 
de investigación en cambio climático, integrando un proceso de aprendizaje en los principales centros de investigación del 
país respondiendo a las políticas nacionales, el mismo que demanda continuidad. Esta Red se sustenta en una estructura que 
abarque todos los campos de la investigación del cambio climático. ( Ver figura a continuación).

Figura 6.1 – Estructura de la red de investigación en cambio climático propuesta en el marco de las necesidades del país.

El enfoque integral en las respuestas a los impactos, tiene como principal estrategia la generación de indicadores 
de vulnerabilidad a partir de los escenarios de clima futuro confiables y de alta resolución, que permitan entender el 
comportamiento climático en la compleja fisiografía del país y cómo estos incidirán en la degradación de los recursos naturales; 
la pérdida de la capacidad productiva del suelo para generar a partir de estos medidas de adaptación integrales y consistentes 
con las estrategias de desarrollo.
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6.5.1 Estrategias de la articulación integral de los sectores

Las articulación integral de los sectores, es una forma de respuesta de carácter transversal que demanda integrar a los 
sectores para articular políticas multisectoriales de investigación respetando la disciplina y especificidad de las acciones, 
respondiendo a las necesidades de cada uno de los sectores y estén reflejados, logrando de manera sistemática articular la 
formulación de medidas de adaptación a los impactos con un enfoque multidisciplinario. 

La articulación integral, se logrará a partir estrategias comunes en los sectores afectados por el cambio climático. El centro 
de desarrollo de las necesidades de investigación en cambio climático, irá articulada a las demandas de información científica 
para la toma de decisiones en el marco de las necesidades identificadas en el Mecanismo Nacional de Adaptación, que integra 
las instituciones de investigación de las universidades y rescata también el conocimiento ancestral.

6.5.2 Fortalecimiento de capacidades nacionales de sistematización

Desde 2008 en Bolivia se lleva adelante una iniciativa complementaria a las tareas que desarrolla el Estado Plurinacional de 
Bolivia, impulsada por el PNUD denominada “Fortalecimiento de Capacidades Nacionales de Sistematización del Conocimiento, 
Información y Difusión del Cambio Climático”, que apunta a fortalecer capacidades nacionales a actores locales relacionadas 
con la sistematización, información y difusión de la temática de cambio climático en escenarios de investigación e instituciones 
relacionadas con el ámbito académico centrado en el sistema público universitario con cobertura nacional. Se implementa 
con la asistencia de un Comité Técnico, quien proporciona directrices generales y aprueba documentos relevantes para la 
implementación del proyecto. Este Comité está integrado por el Punto Focal de Cambio Climático Gubernamental, el donante 
y el PNUD.

Concentra sus actividades en la sistematización de información de cambio climático en sectores de agua y seguridad 
alimentaria, así como en actividades de difusión, sensibilización e internalización de la temática en el accionar de organizaciones 
sociales, generando y sistematizando información para la construcción de un Estado del Arte desde la perspectiva de la 
adaptación en estos sectores.

6.6. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

La transferencia de tecnología, entendida como un amplio conjunto de procesos que cubren flujos de conocimientos, 
prácticas, experiencias, equipamiento, metodología que es difundida entre diversos actores, con todos los elementos para su 
aplicación práctica; lamentablemente no han sido realizada por ningún país del Anexo I de la CMNUCC. 

En un esfuerzo único, Bolivia el año 2003 publicó un documento de evaluación inicial de necesidades de tecnología en 
los Sectores: Energético, Industrial y Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura. Este documento evalúa de manera preliminar 
las necesidades de tecnología existentes a nivel del país, identificando potenciales de transferencia que permitan generar 
capacidades de adaptación y mitigación del cambio climático.

6.7. SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA Y DIFUSIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Bolivia ha venido realizando y desarrollando una serie de actividades de sensibilización y difusión con relación al cambio 
climático, sus causas, sus consecuencias y sus formas de enfrentarlo. Precisamente bajo el contexto en el Plan Quinquenal del 
PNCC se ha desarrollado una serie de acciones en el componente de sensibilización y difusión, con el objetivo de incorporar 
dentro de los valores y conocimientos de la sociedad boliviana, las acciones necesarias para reducir el efecto negativo que 
podría tener el cambio climático sobre el ecosistema y llevar adelante un adecuado control social que impida la degradación 
del ecosistema y, al mismo tiempo, coadyuve a su mantenimiento en forma autónoma y por principio propio.

Las principales actividades desarrolladas fueron:

 • Capacitación de actores de decisión dentro del esquema institucional para incorporar el conocimiento del cambio 
climático, vulnerabilidad, adaptación, mitigación, etc., dentro de sus políticas de acción (decisores políticos, 
prefecturas, municipios, comunidades, entre otros).
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 • Promoción de espacios regulares de diálogo entre organizaciones sociales, conservacionistas, campesinos, 
organizaciones de base, industriales, ONG´s, etc., que establezcan la óptica generalizada del cambio climático y sus 
implicaciones, de manera que la capacitación también se produzca dentro de estos ámbitos.

 • Fomento a la introducción de la temática del cambio climático dentro de la currícula educativa nacional.

 • Creación de conciencia y sensibilidad social hacia la temática del cambio climático.

Los talleres más trascendentales fueron:

Lugar Título del Evento Lugar Título del Evento

La Paz y 
Cochabamba

Taller con los Movimientos Sociales sobre el Cambio 
Climático

La Paz Talleres sobre procesos de negociación del Cambio Climático

Pando
Seminario- Taller Enfoques Educativos y 
Comunicacionales para el Cambio Climático

Oruro
Seminario- Taller de Capacitación para Proyectos: 3era. Convocatoria 
- Plan Quinquenal 

Santa Cruz
Seminario- Taller Enfoques Educativos y 
Comunicacionales para el Cambio Climático

La Paz Taller Cambio Climático, Biodiversidad y Medio Ambiente

Trinidad
Seminario- Taller Enfoques Educativos y 
Comunicacionales para el Cambio Climático

La Paz
Taller Introduciendo la temática de Cambio Climático en la 
Educación Boliviana

Potosí
Seminario- Taller Enfoques Educativos y 
Comunicacionales para el Cambio Climático

La Paz Seminario sobre Cambio Climático para Comunicadores

Beni
Seminario- Taller Enfoques Educativos y 
Comunicacionales para el Cambio Climático

Santa Cruz Seminario sobre Cambio Climático para Comunicadores

Tarija
Seminario- Taller Enfoques Educativos y 
Comunicacionales para el Cambio Climático

La Paz Primer Taller de “Investigación sobre Cambio Climático

Sucre
Seminario- Taller Enfoques Educativos y 
Comunicacionales para el Cambio Climático

La Paz
Taller para autoridades municipales: Planifi cación Urbana y 
Contaminación Atmosférica

Cochabamba
Seminario- Taller “Enfoques Educativos y 
Comunicacionales para el Cambio Climático

La Paz
Taller sobre Climatología y Planifi cación Urbana. Bases para 
Entender los Procesos de Contaminación Atmosférica y Su 
Importancia para la Planifi cación

Santa Cruz
Taller Aspectos Metodológicos de Medición de Biomasa 
Bajo un Esquema Nacional de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación en Bolivia

La Paz
Jornadas Nacionales de Información y Refl exión:
Campaña Global Contra el Cambio Climático

La Paz
Taller Capacitación Institucional sobre Cambios 
Climáticos al Viceministerio de Tierras

La Paz
Segunda reunión del Grupo de Trabajo para la :Elaboración de la 
posición país:
Incentivos para reducir la deforestación en países en desarrollo

La Paz
Seminario- Taller “Enfoques Educativos y 
Comunicacionales para el Cambio Climático”

La Paz
Primera reunión del Grupo de Trabajo para la :Elaboración de la 
posición país:
Incentivos para reducir la deforestación en países en desarrollo

Oruro
Seminario- Taller “Enfoques Educativos y 
Comunicacionales para el Cambio Climático

La Paz
Seminario Taller Internacional sobre Metodologías del Sector 
Energético en el Marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio del 
Protocolo de Kyoto

Trinidad
Seminario- Taller de Capacitación para Proyectos: 3era. 
Convocatoria - Plan Quinquenal 

Lago Titicaca /Tarija Curso al Sistema Universitario sobre Evaluación de Impacto y 
Formulación de Medidas de Adaptación al Cambio Climático.

Sucre
Seminario- Taller de Capacitación para Proyectos: 3era. 
Convocatoria - Plan Quinquenal 

El Alto
Taller sobre las implicaciones del cambio climático y retracción de 
glaciares.

Potosí
Seminario- Taller de Capacitación para Proyectos: 3era. 
Convocatoria - Plan Quinquenal 

La Paz
Taller sobre Enlaces Prefecturales y Senamhi

Oruro
Seminario- Taller de Capacitación para Proyectos: 3era. 
Convocatoria - Plan Quinquenal 

Cochabamba
Taller Sobre Calentamiento Global en la Escuela Militar de Ingeniería 
(EMI)

La Paz
Taller Cambio Climático, Biodiversidad y Medio 
Ambiente

Valle Grande Primer Taller Participativo de Valle Grande

Santa Cruz
Taller sobre el Componente Estudios de Cambios 
Climáticos

La Paz Taller sobre el Componente Estudios de Cambios Climáticos
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El PNCC ha generado una serie de publicaciones que orienten a la sociedad en los temas de cambio climático y un boletín 
trimestral que informe sobre los avances de las actividades del Estado en materia de cambio climático y además actualice sobre 
las corrientes de discusión internacional sobre el tema.

Figura 6.2 – Publicaciones

Se ha fortalecido también espacios infantiles para la comprensión del cambio climático, a través de proyectos interactivos 
y participativos.

Entre las principales publicaciones que Bolivia ha generado con relación al cambio climático se tienen:

 • Inventario de emisiones de GEI 2002 – 2004 (en imprenta)

 • Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

 • El Cambio Climático en Bolivia.

 • Inventario de GEI de la década 1990-2000

 • Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático en Bolivia

 • Opciones de mitigación.

 • Malaria de Altura,

 • Memoria de Proyectos 2006 – 2007

 • Manual “Entendiendo el Cambio Climático”

 • Proyecto Regional Andino de Adaptación al Cambio Climático.
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 • Bolivia Frente al Cambio Climático.

 • Módulos Educativos sobre Cambio Climático para Formadores.

 • Cambio Climático y Mitigación.

 • Bases Generales para la Aplicación de una Estrategia de Cambio Climático.

 • Evaluación Inicial de Necesidades de Tecnología.

 • Primera Comunicación Nacional de Bolivia ante la CMNUCC

 • Diagnóstico de Redes de Observación Sistemática.

 • Aplicación del Modelo Markal Macro en Bolivia.

 • Estudio de Estrategia de Participación en el MDL.

 • Varios Publicaciones sobre el MDL.

La página web del Ministerio de Agua y Medio Ambiente alberga toda esta información y está a disposición del público en 
general, (www.minagua.gov.bo). 
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7.1. INTRODUCCIÓN

Las necesidades en general para los países en vías de desarrollo que permitan enfrentarse al cambio climático son diversas 
y alcanzan una gama importante de sectores y elementos. El caso de Bolivia, al ser un país altamente vulnerable al cambio 
climático, como se evidenció en el capítulo 4, es mayor aun en cuanto a barreras por superar y necesidades por cubrir tanto en 
materia de adaptación, como en lo referido a la mitigación del cambio climático.

En ese contexto el equipo de la Segunda Comunicación Nacional del PNCC ha desarrollado una encuesta que permita 
establecer las diferentes necesidades, carencias y obstáculos para poder enfrentar de manera adecuada los problemas del 
cambio climático en el país.

Para ello, se ha realizado un análisis en función de las instituciones con las cuales se ha tenido convenios interinstitucionales, 
de manera de reforzar el documento de la Segunda Comunicación Nacional como herramienta estratégica para hacer frente 
al cambio climático, a través de la identificación de prioridades de proyectos individuales y de programas estructurados, que 
encaminen los esfuerzos nacionales frente al cambio climático.

La mayoría de las instituciones públicas, privadas identifica una fuerte necesidad de trabajar en adaptación, en los diversos 
sectores socioeconómicos, para lo cual el desarrollo de programas y proyectos en un futuro cercano muestren acciones 
concretas en lo referente al manejo de agua, agricultura, infraestructura, bosques, biodiversidad, en diferentes departamentos 
del país.

La determinación de acciones nacionales, requiere de la identificación de estudios conducentes a mejorar las capacidades 
adaptativas de cada región y a la reducción de emisiones de GEI, los cuales harán uso de tecnologías o prácticas específicas para 
cada fin, de manera que sean identificados al mismo tiempo las necesidades específicas de tecnología del país, el desarrollo de 
fortalecimiento de capacidades, así como los conocimientos necesarios.

7.1.1 Prioridades nacionales identificadas por entidades públicas

Las necesidades que se presentan en el sector público deben ser tratadas a nivel sectorial, mismas que permitan 
realizar un adecuado seguimiento a las implicaciones del cambio climático, para que el país y el gobierno puedan reaccionar 
oportunamente al mismo.

En este sentido la identificación de Indicadores de Cambio Climático para cada sector es prioritaria, además permitiría el 
tratamiento de la temática de manera transversal y la mejor sistematización de los datos generados por cada sector.

Las investigaciones sectoriales son de gran importancia, ya que la mayor cantidad de estudios base permitiría de una 
manera más acertada la incorporación de la variabilidad climática en las políticas sectoriales, en estrategias estatales y regionales 
de acción climática que tengan un fuerte impacto a nivel municipal y de las comunidades.

Se estableció también profundizar en un mayor análisis sobre opciones tecnológicas para la mitigación de emisiones 
y análisis multidisciplinarios sobre alternativas nacionales de ofertas energéticas, además de profundizar estudios sobre 
oportunidades de ahorro y uso eficiente de energía en todos los sectores.

La ampliación estudios y programas, especialmente en la disponibilidad de recurso hídrico, la vulnerabilidad de los 
principales cultivos y áreas agrícola ganaderas en dos aspectos: vulnerabilidad de fenómenos extremos y el diseño de medidas 
de adaptación para cada región.

Se necesita ampliar aun más los estudios vinculados al área de salud especialmente sobre aspectos preventivos de alerta 
temprana de riesgo y de adaptación.

Por otro lado a pesar de que el país cuenta con algunos estudios en investigación socioeconómica, se deben 
incrementar los estudios en este sentido, mejorando el conocimiento de costos socioeconómicos esperados por fenómenos 
hidrometeorológicos en el país, así como costos y beneficios de medidas para la adaptación y la mitigación.
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Por último, se necesita incentivar o mejorar el monitoreo y análisis del cambio de uso de suelo y el cambio climático.

7.1.2 Prioridades nacionales identificadas por entidades privadas

La mayoría de las instituciones privadas, ha iniciado su trabajo en la temática de cambio climático, a través de los 
procesos de difusión, sensibilización y capacitación a diferentes sectores sociales y actores mediante la elaboración de cartillas 
informativas, educativas, talleres, seminarios y ferias. Muchas de estas instituciones ya tienen internalizada la temática de 
cambio climático dentro de su planificación estratégica, sin embargo las principales necesidades y falencias identificadas son 
las siguientes:

Mayor análisis de impactos sociales y ambientales dentro de los cuales puedan participar con sus experiencias las entidades 
privadas.

El tema educativo y de comunicación necesita ser más reforzado, a través de la implementación de proyectos piloto que 
puedan ser replicados a nivel nacional, donde se vea incrementada la participación social en el enfrentamiento del cambio 
climático y sea además mejorada la percepción de la sociedad civil ante los riesgos, impactos y vulnerabilidad del cambio 
climático.

7.1.3 Prioridades nacionales identificadas por instituciones de investigación

Las instituciones en el país han incrementado su interés por la temática en cambio climático y a pesar de que la mayoría 
cuenta ya con una amplia experiencia en el sector ambiental, existen necesidades de fortalecimiento en este sector como ser:

Fomento de la formación de recursos humanos especializados en diferentes áreas que permitan un mejor planteamiento 
de estudios en la investigación de cambio climático y estudios en la investigación de la adaptación al cambio climático.

El desarrollo de modelos y escenarios regionales y locales, adolecen de cobertura suficiente.

Se requiere continuar con los avances del PNCC, fomentando redes de investigadores en todo el país de manera de crear 
áreas multidisciplinarias.

Existe la necesidad de una buena identificación de ecosistemas sensibles al cambio climático.

7.1.4 Prioridades nacionales identificadas por la Cooperación Internacional

Las Agencias de Cooperación Internacional actualmente asisten al cumplimiento de los compromisos globales adquiridos 
por los países ante el fenómeno del Cambio Climático. Basados en los principios de las necesidades de lograr un desarrollo 
económico sustentable, la reducción de gases de efecto invernadero y la prevención de desastres naturales de gran envergadura.

La mayoría de las líneas de trabajo de las Agencias de Cooperación promocionan las medidas de adaptación al cambio 
climático, basados en el concepto de la seguridad humana, por ejemplo en el tema de agua como sistemas de gestión de 
recursos hídricos para consumo humano, el tema energético mediante el fomento de energía limpia (paneles fotovoltaicos), 
fomento a la investigación y seguimiento y control de desastres naturales, de manera que se pueda responder de manera 
integral a las necesidades de los países en desarrollo. 

Se menciona una urgente necesidad de mejorar el marco normativo que dificulta la implementación de medidas, aunque 
se cuente con una Nueva Constitución Política del Estado, no se considera suficiente para la incorporación de medidas más 
concretas.

Se señala que para internalizar la temática del cambio climático es necesario contar con información actual sobre la 
coyuntura nacional en lo que respecta a los efectos e impactos del Cambio Climático dentro de los diferentes sectores. 

7.2. NECESIDADES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

Bolivia requiere fortalecer sus capacidades humanas e institucionales para enfrentar el cambio climático, fundamentalmente 
para terminar de entender los impactos en todos los sectores de su economía, toda vez que la gran extensión de su territorio y 
la existencia de distintos pisos ecológicos que requieren de esfuerzos y recursos adicionales para desarrollar estas capacidades.
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7.2.1 Necesidades Institucionales

En Bolivia a lo largo de los últimos años, se ha trabajado intensamente en mejorar las capacidades institucionales, fruto 
de ello, varios sectores han iniciado diferentes análisis de las implicaciones del cambio climático. A su vez los sectores sociales 
han iniciado una discusión abierta de lo que el cambio climático esta significado para su desarrollo y también las organizaciones 
no-gubernamentales, de acuerdo a su ámbito de acción iniciaron experiencias incorporando la variable del cambio climático 
en los proyectos apoyados por ellos.

Sin embargo, aun resta desarrollar y profundizar mucho más en lo que se denomina el proceso de incorporación de la 
variable climática en la planificación – acción.

7.2.2 Necesidades de capacidades humanas e investigación

Bolivia requerirá oponer en práctica sus estrategias nacionales en materia de adaptación y de educación al cambio 
climático, para lo cual es trascendental poder generar centros de investigación multidisciplinaria de los impactos del cambio 
climático para las diferentes regiones del país, así como centros de análisis de tecnologías y de acciones de adaptación.

En ese contexto la transferencia de conocimientos hacia las universidades es de vital importancia, en particular la 
generación de base humana científica y crítica para abordar las causas y las consecuencias del cambio climático en un contexto 
propio. 

El fortalecimiento de la investigación y de la educación sólo será plausible en la medida en que los centros cuenten con 
las herramientas y los medios adecuados. 

7.3. NECESIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

7.3.1 Necesidades de transferencia de tecnología para la mitigación del Cambio Climático 

Se han identificado una serie de necesidades en diferentes sectores que deberían ser apoyados para incursionar con 
tecnologías amigables ambientalmente y que a su vez reduzcan emisiones en un contexto de generar desarrollo. De allí que se 
pueden citar algunas necesidades en términos de tecnología en los siguientes sectores:

7.3.2 Sector Energético

Residencial

Las necesidades tecnológicas se pueden clasificar en tres grupos: tecnología en la construcción de edificaciones 
residenciales; tecnología para el equipamiento de las edificaciones residenciales y el uso de fuentes renovables de energía.

Cocción 

Por lo general estos sistema son muy ineficientes, en algunas regiones los medios de vida, aun tienen sus fogones al 
interior de la vivienda afectando la calidad del aire al interior de la misma y por ende la salud de las personas. Por ello existe una 
necesidad imperante de transferencia real de tecnología que mejore estos sistemas para el sector rural y el sector periurbano, 
también es esencial la investigación de alternativas tecnológicas que puedan reducir emisiones, pero fundamentalmente 
mejorar las condiciones de salud en el área rural.

Iluminación 

Si bien el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia está comprometido en mejorar las coberturas de iluminación 
y electricidad bajo el contexto de la política del “vivir bien”, se ha identificado la necesidad de introducir tecnologías más 
adecuadas y más eficientes que la que actualmente se utiliza en la gran mayoría de los hogares del país. 

En este sentido, como ya se mencionó en el capítulo de Mitigación del documento de la Segunda Comunicación Nacional, 
Bolivia ha dado un paso trascendental en inducir el uso de los focos eficientes en las áreas urbanas y rurales, sin embargo 
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existe una necesidad muy grande ampliar la cobertura en todo el país y fundamentalmente de incorporar estos sistemas de 
iluminación a nivel del alumbrado público.

Transporte

El sector trasporte en el país ha dado saltos considerables en el cambio del uso de combustible habiéndose iniciado 
campañas de sustitución de combustibles, especialmente de diesel a GNC o a sistemas duales gasolina-GNC.

Sin embargo, se requiere recursos suficientes y tecnologías mejoradas y de bajo costo para que esta actividad pueda 
alcanzar los índices considerables en Bolivia.

Una solución necesaria en el nivel urbano es la incorporación de flotas de transporte masivo, para lo cual el Estado 
Plurinacional de Bolivia, requiere de recursos económicos que le permitan sustituir el parque vehicular actual por otro de 
mayor volumen, sin generar traumas en las actuales formas de transporte existente. Es también necesario contar con recursos 
adicionales, que puedan limitar emisiones, para el mejoramiento de los sistemas viales en las principales ciudades y al igual que 
la organización de sistemas de transporte y control de flujo vehicular 

Sector forestal 

La transferencia de tecnologías en el país en este sector cuenta con muchos vacios uno de los principales está relacionado 
con los sistemas de control y aprovechamiento de bosques. Los sistema de control requieren de uso de herramientas 
tecnológicas para el monitoreo más eficaz especialmente para áreas protegidas donde existe actividad ilegal en la extracción de 
madera y el poderío de los extractores supera la capacidad del control de estatal.

Las pérdidas de madera por el sistema de aprovechamiento existente en el país alcanzan a un 30%. La agricultura de 
corta y quema está sufriendo en el país grandes cambios, existe mayor presión sobre tierra forestales producto de la pérdida 
de la capacidad productiva en cierta regiones del país y la limitación del acceso a la tierra de productores agrícolas de tierras 
altas, quienes generan colonización en zonas forestales, por lo que es importante generar tecnología alternativa a la agricultura 
de corta y quema, que en condiciones de altas temperaturas y déficit de precipitación están generado con mayor facilidad 
incendios forestales con las consecuencias que implica sobre la biodiversidad, erosión de suelos forestales y degradación de 
los ecosistemas. 

Sector Ganadero

Tecnología para mejorar la producción ganadera que reduzca las emisiones de metano a través del manejo semi estabulado 
del ganado y mejoramiento de la digestibilidad a través del tratamiento de alimentos con alto contenido de fibra son acciones 
identificadas que van a requerir del apoyo para su implantación en el país.

7.3.3 Necesidades de transferencia de tecnología potencial para la adaptación al Cambio Climático

Agricultura

Los sistemas de riego demandan mejorar la eficiencia de aplicación, la superficie bajo riego en el país es muy reducida; 
por lo que demanda desarrollo tecnológico para ampliar la superficie, realizar el uso óptimo del agua de riego en diferentes 
regiones.

La diversidad genética en parientes silvestres y la agrobiodiversidad son un potencial importante del país para la 
adaptación al cambio climático. Sin embargo, existen potenciales cultivos, que a través de la biotecnología pueden lograr 
caracteres geno y fenotipicos que puedan tolerar periodos de sequías, o escapar a periodo secos tempranos a través de la 
precocidad considerando aspectos relacionados al foto periodo. 

Para determinar estos potenciales de adaptación es pertinente establecer bancos de germoplasma en redes con objetivos 
claros para el uso de la biodiversidad; en este proceso es importante establecer el equipamiento de laboratorios y centros 
experimentales que ayuden a identificar estos potenciales para la adaptación a través del mejoramiento genético, utilización 



Segunda Comunicación Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 217

de marcadores moleculares para identificar los genes potenciales para la adaptación en programas de mejoramiento genético 
a mediano plazo.

Existe en el país una riqueza en conocimientos locales que permiten hacer predicciones del tiempo, por lo que es 
importante hacer esfuerzos de rescatar la sabiduría indígena para resolver los problemas derivados del cambio climático. 

Agua y saneamiento

Es importante invertir en la fuentes de agua, dada la evidencia de la pérdida de masas glaciares, se está incrementando el 
agua de escorrentía y con la consecuente pérdida de la misma; si bien la construcción de represas es una alternativa de alto costo, 
se considera urgente desarrollar tecnologías para la construcción masiva de pequeños reservorios de agua en alta montaña 
para almacenar aguas en baterías subterráneas, desarrollar con alto grado de precisión inventarios de agua subterráneas, para 
lo cual se demanda de tecnología para las prospección en las áreas de influencia glaciar evitando la pérdidas por evaporación.

En diferentes regiones del país existen aguas de uso consuntivo con altas cargas de contaminación, con acelerado proceso 
de elevación de temperaturas es probable que las concentraciones sean mayores; por lo que el país demanda tecnología para 
la recirculación del agua de actividades que no demandan de agua de calidad. 

El país demanda tecnología de bio-remediación de fuentes de agua, sistemas eficientes de consumo de agua y plantas 
de tratamiento de aguas residuales que permita la reutilización y la reposición del caudal ecológico en calidad que permita la 
conservación de la biodiversidad que por efecto del cambio climático incrementa su vulnerabilidad.

7.3.4 Necesidades de transferencia de tecnología para mejorar la observación sistemática 

El SENAMHI ha recibido importante apoyo para mejorar sus sistemas de observación, sin embargo por la magnitud del 
país, se requiere una mayor y mejor tecnología para el fortalecimiento de la red de observación meteorológica en superficie. 
Una tecnología muy sentida en el país, es la de los radares que permita estimar con mejor precisión las tormentas y las 
granizadas.

Asimismo es imperativo la transferencia de tecnología para el desarrollo de escenarios climáticos regionalizados de 
alta resolución, así como herramientas y desarrollo de capacidades para el re-análisis de datos climáticos en zonas de alta 
vulnerabilidad al cambio climático.

Un tema relacionado a la red pluviométrica es la Red de observación hidrológica de caudales con estaciones de alerta de 
inundaciones en las principales cuencas y con ríos peligrosos para los asentamientos humanos. En este contexto Bolivia tiene 
una carencia de equipos de última generación que permitan detectar en tiempo real crecidas excepcionales. 

7.4. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO

El Estado Plurinacional de Bolivia ha decidido encarar la implementación del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, como una medida estratégica que sirva para apoyar las medidas de desarrollo que se están llevando adelante. Para 
ello ha planteado la necesidad de crear un Fondo Nacional de Adaptación que permita cubrir los costos que significa el cambio 
climático ante la presencia, cada vez mayor, de eventos extremos, la pérdida de los glaciares, la pérdida de cultivos, la pérdida 
de infraestructura, los problemas de salud derivados de las nuevas circunstancias climáticas, las migraciones poblacionales, etc. 

Este Fondo requerirá de los aportes multilaterales y bilaterales que los países desarrollados deban generar a partir de 
cubrir la deuda climática en materia de adaptación que tienen con los países en vías de desarrollo y de esta manera cumplir con 
sus compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Hasta el momento Bolivia solamente ha recibido del Fondo Mundial del Medio Ambiente recursos para la preparación 
de sus comunicaciones nacionales y algo del Fondo Especial para el Cambio Climático, por lo que insta a una acción menos 
burocrática y más transparente y equitativa en la transferencia de recursos.

Reconoce, sin embargo, el apoyo de la cooperación bilateral a través de varios países especialmente de la Unión Europea.
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