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Acción climática transnacional en América del Sur: El caso de 
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Transnational climate action in South America: The case 
of the Gran Chaco Proadapt Initiative, 2015-2021
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RESUMEN
Desde la firma del Acuerdo de París, se ha avanzado en la institucionalización de un nuevo mo-
delo de gobernanza climática que prevé la articulación de múltiples actores en la construcción 
de la acción climática. Así, la finalidad del presente artículo es plantear un estudio de caso de 
acción climática transnacional centrado en la adaptación al cambio climático en América del 
Sur, el caso de la Iniciativa Gran Chaco Proadapt. El objetivo del trabajo es analizar el modelo 
de gobernanza transnacional y transfronteriza de dicha iniciativa, así como estudiar el impacto 
que dicha iniciativa tuvo sobre el desarrollo humano de las comunidades que habitan en la 
región y se han sido sujetos activos en la construcción de la iniciativa. Para los propósitos de 
este estudio, la estrategia metodológica propuesta responde a un estudio de caso interpreta-
tivo, con el objetivo de generar contribuciones a la producción de conocimiento regional sobre 
acción climática y gobernanza transnacional del cambio climático, adaptación al cambio cli-
mático, así como vínculos entre acción climática y desarrollo. El estudio parte de una realidad 
regional donde la necesidad de promover el desarrollo ha sido entendida sistemáticamente 
como contrapuesta a la acción climática. El análisis del caso demuestra que la acción climá-
tica desarrollada en el marco de redes de gobernanza policéntricas y multiescalares tiene el 
potencial de constituirse como una herramienta de gran valor en la promoción del desarrollo, 
visto desde una perspectiva de las libertades y capacidades de los individuos y comunidades. 
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ABSTRACT
Since the signing of the Paris Agreement, progress has been made in the institutionalization of 
a new climate governance model that articulates multiple actors in the construction of climate 
action. Thus, this article aims to present a case study of transnational climate action focused on 
adaptation to climate change in South America, the case of the Gran Chaco Proadapt Initiative. 
The objective of the work is to analyze the transnational and cross-border governance model of 
said initiative, as well as to study the impact that said initiative had on the human development 
of the communities that inhabit the region and have been active subjects in the construction of 
the initiative. For the purposes of this study, the proposed methodological strategy responds to 
an interpretive case study to generate contributions to the production of regional knowledge 
on climate action and transnational governance of climate change, adaptation to climate chan-
ge, and links between climate action and development. The study is based on a regional reality 
where the need to promote development has been systematically understood as opposed to 
climate action. The case analysis shows that climate action developed within the polycentric and 
multi-scale governance networks can become a precious tool in promoting development, seen 
from the freedoms and capacities of individuals and communities.

KEY WORDS: adaptation, climate change, human development, multilevel governance, great 
american chaco 
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INTRODUCCIÓN
Los efectos del cambio climático ya están generando impactos significativos en todo el globo. 
En particular, América Latina está expuesta a una gran cantidad de riesgos y acontecimientos 
climáticos extremos, tales como el aumento en el nivel del mar, variaciones en los patrones de 
precipitación (tanto en frecuencia y magnitud como en cambios en las zonas de mayor y menor 
precipitación), el derretimiento de los glaciares, las modificaciones de las regiones agrícolas y el 
desarrollo de enfermedades vinculadas a factores ambientales. Esto genera diversos impactos 
a lo largo de la región, que ponen en riesgo los sistemas productivos, el acceso y calidad de los 
recursos, y la salud y seguridad de las poblaciones.
De esta forma, el cambio climático y sus efectos suponen una amenaza al desarrollo de las 
comunidades, principalmente en el Sur global. Los países en vías de desarrollo son los más 
vulnerables a los efectos del cambio climático. El aumento en la magnitud y frecuencia de 
eventos extremos, así como la exacerbación de condiciones climáticas preexistentes, generan 
pérdidas humanas y materiales, que atentan contra la estabilidad e integridad política, social 
y económica de estos países.
Desde la firma del Acuerdo de París en el año 2015, la adaptación se ha consolidado en el régi-
men climático internacional con la misma importancia que la mitigación (Singh & Bose, 2018). 
Este había sido un reclamo histórico de los países del Sur Global, quienes contribuyeron en me-
nor medida al problema climático, pero están sufriendo de manera desproporcionada sus efec-
tos. Otra consecuencia importante producto de la firma del acuerdo de París, es la instituciona-
lización de un nuevo modelo de gobernanza climática (Held & Roger, 2018; Kiessling & Pacheco, 
2019), centrado en un enfoque que prevé la articulación de múltiples actores en la construcción 
de la acción climática y la toma de decisiones desde el ámbito local y nacional hacia el ámbito 
internacional (Marquardt, 2017).
De esta forma, la acción climática, entendida como la aplicación de planes, programas y proyec-
tos climáticos ha tendido a descentrarse en los últimos años en redes de gobernanza transna-
cional integradas por múltiples actores, tanto estatales como no estatales. En consecuencia, la 
finalidad del presente artículo es plantear un estudio de caso de acción climática transnacional 
centrado en adaptación al cambio climático en América del Sur, el caso de la Iniciativa Gran 
Chaco Proadapt localizada en Argentina, Bolivia y Paraguay. El objetivo del trabajo es analizar el 
modelo de gobernanza transnacional y transfronteriza de dicha iniciativa, así como estudiar el 
impacto que dicha iniciativa tuvo sobre el desarrollo humano de las comunidades que habitan 
en la región y se han sido sujetos activos en la construcción de la iniciativa.
Gran Chaco Proadapt2 (de aquí en adelante GCP), es una “iniciativa trinacional, multi-stakeholder, 
abierta y colaborativa” que busca “contribuir en la capacidad adaptativa de los grupos sociales 

2La iniciativa se desarrolló entre mediados de 2015 y finales de 2019, coincidiendo con el período estipulado por el financia-
miento del BID. La pandemia causada por el COVID-19 ha dificultado la continuidad de la iniciativa, aunque se espera poder 
reactivarla en el futuro próximo. Sin embargo, cabe destacar que diversos proyectos paralelos, derivados de GCP (como el 
proyecto de mujeres y conectividad NANUM) aún se mantienen vigentes. De la misma manera, las distintas actividades y 
programas desarrollados por la iniciativa, como el sistema de monitoreo y alerta temprana, aún continúan desarrollándose.
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más vulnerables del Gran Chaco Americano y a una mayor resiliencia de sus producciones frente 
a impactos derivados del cambio climático” (Gran Chaco Proadapt, 2021a, p3). Esta iniciativa 
está integrada tanto por la sociedad civil organizada, el sector privado y el sistema de ciencia y 
tecnología, así como por gobiernos locales y la inversión climática nacional e internacional (Gran 
Chaco Proadapt, 2021b) y busca promover la acción climática transnacional.
En términos conceptuales, la acción climática puede dirigirse tanto a la adaptación como a la 
mitigación del cambio climático y adoptar múltiples formas (Tosun & Schoenefeld, 2016). En este 
sentido, se puede definir a la misma como toda política, medida o programa con miras a reducir 
los gases de efecto invernadero, construir resiliencia al cambio climático, facilitar la adaptación 
o apoyar y financiar esos objetivos (Galvanizing the Groundswell for Climate Action, 2023). En 
otras palabras, puede entenderse por acción climática a todas las actividades que, de manera 
directa o indirecta, contribuyen a la gobernanza del cambio climático. 
A partir de la gobernanza de París, la acción climática suele organizarse en redes o asociaciones 
transnacionales que tienden a construirse entre múltiples actores, con el fin de articular estruc-
turas de gobernanza que potencien y escalen la acción climática, conectando la práctica local 
y las normas globales de una manera flexible y descentralizada (Bäckstrand, 2008, p.78). Estas 
asociaciones han sido definidas como “acuerdos de cooperación voluntarios entre actores públi-
cos, empresas y sociedad civil que muestran [algún] grado mínimo de institucionalización, tienen 
estructuras de toma de decisiones comunes y no jerárquicas y abordan cuestiones de política 
pública” (Steets, 2004, p.25).
Así, estas asociaciones o redes pueden distinguirse de acuerdo con los actores principales que la 
conforman. Bajo esta dimensión, es posible ubicar a las asociaciones en distintos puntos de un 
continuo que varía desde la autorregulación privada, a la regulación pública (Bäckstrand, 2008, 
p.83). Analizar las asociaciones climáticas bajo este criterio, permite identificar tres tipos de aso-
ciación que Bäckstrand denomina: I. Híbridas o asociaciones público-privadas, las cuales tienen 
una autoridad compartida entre actores estatales y no estatales; II. Asociaciones público-público, 
conformadas por actores estatales; y III. Asociaciones privado-privado, conformadas por actores 
no estatales.
Bajo esta tipología, se reconoce que la Iniciativa Gran Chaco Proadapt representaría un caso de 
asociación público-privada, las cuáles, siguiendo a Bäckstrand (2008), son asociaciones de múl-
tiples stakeholders que involucran a un conjunto diverso de actores públicos y privados, como 
organizaciones intergubernamentales, gobiernos, ONGs y empresas. De acuerdo con Bäckstrand, 
su función principal es la implementación de reglas, objetivos y disposiciones multilaterales. Asi-
mismo, estas asociaciones están relativamente institucionalizadas con mecanismos formales de 
elegibilidad, presentación de informes y seguimiento. 
Sin embargo, esta tipología responde a modelos de asociaciones principalmente de origen euro-
pea, por lo que resulta importante sumar al debate global sobre acción climática y gobernanza 
multiescalar del cambio climático, el análisis de casos en el Sur Global con el objetivo de ampliar 
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el conocimiento disponible sobre la temática. Así, se propone analizar el caso de una red híbrida, 
y evaluar su contribución al desarrollo humano de sus miembros3. 
La perspectiva del desarrollo humano entiende al desarrollo como un proceso dinámico y parti-
cipativo difiriendo ampliamente de los enfoques economicistas convencionales centrados en el 
crecimiento económico, la formación de capital humano, el desarrollo de recursos humanos, el 
bienestar o las necesidades humanas básicas. Esta forma de comprender el desarrollo mueve el 
foco desde un interés por el crecimiento económico, hacia una mirada centrada en las personas 
y sus libertades. Bajo esta mirada, el desarrollo económico es considerado como un medio para 
ampliar las capacidades de las personas, moviendo la medida de valoración desde el dinero, ha-
cia lo que las personas pueden ser y hacer (Alkire & Deneulin, 2009). A este respecto, Amartya 
Sen señala que el bienestar no se centra en los resultados alcanzados, sino en los medios que las 
personas disponen para alcanzarlo (Sen, 2000 en Kiessling, 2014). De esta manera, el Desarrollo 
Humano es entendido como un proceso de ampliación de las elecciones de las personas. Si bien 
estas decisiones pueden ser infinitas y modificarse a lo largo del tiempo, se reconocen como las 
más críticas el llevar una vida larga y saludable, el adquirir conocimiento y tener acceso a los 
recursos necesarios que permitan disfrutar de un nivel de vida decente; ya que, si estas opcio-
nes esenciales no están disponibles, prácticamente todas las demás permanecen inaccesibles 
(UNDP, 1990). El paradigma del desarrollo humano encuentra sus bases teóricas en el enfoque 
de las capacidades ampliamente desarrollado por Amartya Sen. El modelo propuesto por Sen, 
fundado sobre los conceptos de funcionamientos, capacidades y agencia, combina elementos 
normativos, instrumentalizados en preocupaciones por la ética del desarrollo y las teorías de la 
justicia, así como prescriptivos, ligados a esfuerzos por generar recomendaciones de políticas 
con el objetivo de influir sobre el mundo real (Kiessling, 2014). 

3En el contexto de América Latina, la acción climática no puede ser disociada de la problemática del desarrollo tal como se 
analizará a lo largo del artículo.
4Todas las entrevistas fueron realizadas durante el año 2021. Se siguió un guion temático que en todos los casos siguió un es-
quema de cinco partes: una primera parte de preguntas introductorias seguidas por consultas sobre los principios que guían 
la acción climática en la iniciativa, el tipo de acción climática desarrollada en la red, los niveles en los que se desarrolla la 
acción climática (con énfasis en las alianzas y vínculos externos por parte de los actores de la red), y por último los impactos 
de la acción climática de la iniciativa GCP en las comunidades locales y en las personas que participan de las iniciativas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para los propósitos de este estudio, la estrategia metodológica propuesta responde a un estudio 
de caso interpretativo (Forni, 2010), con el objetivo de generar contribuciones a la producción 
de conocimiento regional sobre acción climática y gobernanza transnacional del cambio climáti-
co, adaptación al cambio climático, así como vínculos entre acción climática y desarrollo. 
Con este propósito, se consideraron para la recolección de datos tanto fuentes primarias como 
secundarias a través de una estrategia metodológica que combinó análisis documental y entre-
vistas semiestructuradas. El muestreo que guio la selección de los entrevistados fue un mues-
treo teórico o no probabilístico, a partir de entrevistas a actores clave4, cuyo rol se encuentra 
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en distintos niveles de la coordinación de la red, siendo estos/as coordinadores/as generales o 
directores/as ejecutivos/as, mandos medios y destinatarios/as de la acción de las red5. Las entre-
vistas realizadas tuvieron una modalidad semiestructurada y se desarrollaron de manera virtual   
a través de plataformas de video conferencia. 
Por otro lado, como fuentes secundarias se recurrió al análisis de I. informes y documentos rea-
lizados tanto por las propias redes como por actores vinculadas a estas - como el Banco Mundial 

-, II. las plataformas web, como redes sociales, blogs y páginas web de cada uno de los casos, y 
III. los testimonios de diversos actores publicados en formato audiovisual en las plataformas de 
youtube de cada caso, y IV literatura académica sobre la temática.
Basado en el desarrollo conceptual presentado en la introducción de este artículo para el es-
tudio del caso, se proponen dos dimensiones importantes de análisis; por un lado, las carac-
terísticas del modelo de gobernanza (que incluyen los actores que conforman la asociación y 
características de la interacción entre los mismos, las perspectivas y/o principios que guían la 
acción, así como el tipo de acción climática y niveles en los que se desarrolla) y el impacto sobre 
las libertades o capabilidades humanas, basado en la tipología propuesta por Furlan Matos Alves 
y Barberio Mariano (2018). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La red GCP nace en 2015, dentro de la plataforma Redes Chaco6, a partir del financiamiento7 
otorgado por el Laboratorio de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BIDLab) y el 
Fondo Nórdico de Desarrollo (FND)- en el marco del programa conjunto Proadapt - y Fundación 
AVINA. La iniciativa GCP es desarrollada por Fundación Avina y ejecutada por la Asociación Cul-
tural para el Desarrollo Integral (ACDI) de Argentina, Naturaleza, Tierra y Vida (NATIVA) de Bolivia, 
Fundación Gran Chaco de Argentina y Sombra de Árbol de Paraguay. Es posible clasificarla como 
un modelo mixto de gobernanza en tanto está integrada tanto por la sociedad civil organizada, 
el sector privado y el sistema de ciencia y tecnología, así como por los gobiernos locales y la in-
versión climática nacional e internacional (Gran Chaco Proadapt, 2021b).
Gran Chaco Proadapt se constituyó sobre la base del trabajo realizado en el territorio, a lo largo 
de más de una década, por las distintas organizaciones que conforman Redes Chaco, principal-
mente Nativa, Sombra de Árbol y ACDI, lo que permitió que GCP contara desde un inicio no sólo 
con los diagnósticos y la identificación de los componentes necesarios para la acción climática, 
sino con las alianzas necesarias para llevarla a cabo.
La iniciativa Gran Chaco Proadapt trabaja sobre el bioma Gran Chaco. Se trata de la segunda masa 
boscosa más grande de Sudamérica, luego del Amazonas; una superficie de más de 1.000.000 

5En el apéndice se encuentra más información sobre los actores entrevistados.
6“Redes Chaco es un amplio entramado de organizaciones e instituciones articuladas, donde instituciones, asociaciones 
de productores, comunidades originarias y autoridades locales se reúnen regularmente para discutir temas críticos para la 
región, definir agendas de trabajo e intercambiar experiencias y conocimientos” (Gran Chaco Proadapt, 2021b).
7Más de dos millones y medio de dólares iniciales (BID Lab N/D, p.1)
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Km2 que se despliega en cuatro países (Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil), y está habitada por 
más de 7,5 millones de personas (BID Lab, N/D, p.1). En el siguiente gráfico se presenta la ubica-
ción geográfica del Gran Chaco Americano en América del Sur:
El Gran Chaco Americano es una de las regiones más biodiversas del mundo y uno de los eco-
sistemas más grandes de América Latina, el segundo después de Amazonas, ocupando aproxi-
madamente 1 millón de km2 (FONAGRO, 2022). Argentina concentra la mayor extensión de su 
territorio (59%), mientras que el resto se ubica en Paraguay (23%), Bolivia (13%), y en menor 
proporción el sur de Brasil (5%). Contiene una diversidad de ambientes que incluyen zonas de 
sierras y ríos, sabanas secas e inundables, esteros, bañados y salitrales (FONAGRO, 2022). 
En este gran bioma habitan más de 7 millones de personas, de los cuales el 30% vive en áreas ru-
rales y en un inmenso mosaico de culturas y pueblos originarios. Más de 30 pueblos originarios 
con diversidad de lenguas y culturas sostienen un fuerte vínculo con el ambiente como principal 
medio de vida. Sin embargo, actualmente el Gran Chaco Americano posee uno de los índices 
más bajos de desarrollo humano de la América Latina. La subsistencia y permanencia de estos 
pobladores, también agricultores, depende del uso del bosque nativo (FONAGRO, 2022). 
La región se ve afectada por eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes; intensos e 
irregulares. Las alteraciones en los regímenes de precipitaciones, entre sequías e inundaciones, 
y las “olas de calor”, afectan la seguridad alimentaria de las poblaciones originarias y criollas, 
cuya subsistencia depende de los recursos del bosque nativo (FONAGRO, 2022).
Debido a la intensa intervención humana, principalmente a través del avance de la urbanización 
y la deforestación, se ha derivado en la erosión de los suelos, el avance de la desertificación y en 
alteraciones de los ciclos hidrológicos, causando una alta fragilidad de los ecosistemas (BID Lab, 
N/D, p.1) y a un aumento en la vulnerabilidad de las comunidades que dependen de estos como 
medio de subsistencia. Esta situación se ve agravada por los impactos del cambio climático, prin-
cipalmente vinculados al aumento en la temperatura y la severidad y duración de los períodos 
de sequías que afectan la productividad y la calidad de los cultivos y dificultan la cría de ganado, 
y los cambios en los patrones de las lluvias que generan mayores riesgos de inundación, afec-
tando a las comunidades que habitan en la ribera del río Pilcomayo. De acuerdo con una de las 
entrevistadas, estos impactos, y sus efectos, afectan a las poblaciones del Gran Chaco a través de 
la alteración de sus sistemas productivos, reduciendo la productividad del sector agroganadero 
y la calidad y disponibilidad del agua, generando desbordes de los ríos e incendios cada vez más 
regulares e intensos.
Frente a esta situación, la iniciativa Gran Chaco Proadapt busca implementar medidas de adap-
tación que permitan a las comunidades construir resiliencia y nuevas vías de desarrollo y vínculo 
con los ecosistemas. De acuerdo con las personas entrevistadas, la iniciativa ha tenido un rol 
fundamental en la creación de alianzas y nexos que han permitido vincular a las comunidades 
más vulnerables, con los medios - como conocimiento, capacitación y financiamiento - e instru-
mentos - principalmente marcos legales y planes y proyectos gubernamentales - necesarios para 
adaptarse al clima cambiante. 
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A continuación, se analizarán en profundidad las características de esta iniciativa y los impactos 
que las acciones desarrolladas tienen sobre las libertades y capacidades de las comunidades 
sobre las que se implementan.
Como se mencionó anteriormente, la Iniciativa Gran Chaco Proadapt presenta un modelo de go-
bernanza mixto, multi-stackeholder, integrado por “la sociedad civil organizada, el sector privado, 
el sistema de ciencia y tecnología, los gobiernos locales y la inversión climática nacional e inter-
nacional” (Gran Chaco Proadapt, 2021b). Uno de los principales objetivos que se ha perseguido 
desde la iniciativa ha sido potenciar, apoyar y visibilizar las acciones que diversas organizaciones 
desarrollan junto a las comunidades en el territorio, persiguiendo la construcción de resiliencia 
y capacidad adaptativa. De acuerdo con las entrevistas realizadas, un gran desafío que ha tenido 
la acción en el Gran Chaco ha sido la asimilación de una problemática ambiental común, con las 
realidades particulares a nivel local. En este sentido, se ha buscado construir coherencia en el 
desarrollo, ya que, en palabras de una entrevistada, “aunque se trate de diferentes países, los 
sistemas naturales no reconocen las fronteras políticas”.
La diversidad y heterogeneidad de los actores que conformaron la iniciativa supuso  grandes de-
safíos para la cohesión y el trabajo conjunto8. En primer lugar, el sector gubernamental supuso 
un gran reto no sólo en términos del acceso a los espacios de diálogo y el trabajo por lograr la 
voluntad política para desarrollar las acciones de adaptación, sino por la propia naturaleza del 
sector vinculada a los tiempos y ritmos del sector9 y al cambio constante de autoridades, llevan-
do a que muchos de los procesos tuvieran retrocesos y desacoplamientos entre los tres países 
cuando asumían nuevas autoridades10. Esto ha presentado grandes desafíos, especialmente en 
los últimos años con la situación social y política particular que atraviesa la región11.
Frente a esto, los/as entrevistados/as destacan el rol fundamental que ha jugado la red y las 
alianzas que se construyeron en el marco de la iniciativa12, afirmando que son estas alianzas y re-
des con un fuerte anclaje territorial, las que sostienen la política climática en el largo plazo. Pero, 

8“Sabemos que es algo poco común y que parece caótico. No? Porque estamos acostumbrados a estructuras corporativas, 
gubernamentales, piramidales. Entonces todo lo que no tenga esta característica. Todo lo que no tenga un organigrama 
parece líquido [...]” (Entrevistado/a, 2021).
9“[...] las acciones que nosotros implementamos en el territorio tienen una contraparte pública, no? Entonces ahí también, 
si vos tienes en tu agenda hacerlo en dos meses, tus dos meses se vuelven cuatro porque dependes de los tiempos públicos 
también” (Entrevistado/a, 2021).
10“[los cambios gubernamentales] no dejan de ser siempre una dificultad. [...] del 2015 hasta ahora hemos cambiado gobier-
nos nacionales, los tres países en momentos diferentes, con cambios de mirada y de política sobre lo ambiental. Y eso tiene 
sus dificultades porque con lo que empezaste a dialogar los primeros año y medio ya hubo un cambio. El Gobierno ya no tiene 
más los secretarios ni los directores con los cuales viniste trabajando” (Entrevistado/a, 2021).
11“[...] En Argentina durante cuatro años tuvimos un gobierno con cierto lineamiento que después se cambió por otro que 
recién lo estamos conociendo ahora. En Bolivia pasamos de un gobierno a un problema institucional gubernamental enorme, 
donde durante dos años no sabíamos con quién hablar, con un enfoque sobre el cambio climático que es totalmente diferente 
a Argentina y Paraguay. Cero alineamiento [entre los tres paiśes]” (Entrevistado/a, 2021).
12“[...] lo que tratamos de hacer es justamente vincular a las autoridades por las cuales estamos trabajando, para que vean 
[del] otro lado, que [es] lo que se está haciendo, traten de encontrar, como decía esa articulación. Entonces a un lado tienes 
autoridades salientes, al otro entrantes, entonces después al otro lado tienes que comenzar el proceso otra vez de nuevo” 
(Entrevistado/a, 2021).
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principalmente, fue a través de estas redes que se logró avanzar en una articulación a nivel gu-
bernamental entre los tres países. De esta forma, se realizó un gran esfuerzo desde la iniciativa 
para integrar al sector gubernamental y lograr que los planes y políticas pudieran operativizarse 
de manera transfronteriza, construyendo así sinergias entre los diferentes países. 
En segundo lugar, las grandes brechas de conocimiento y los diferentes “lenguajes y abordajes” 
de los diversos actores supusieron un gran esfuerzo de capacitación y debates internos para lo-
grar la coordinación. Esto generó dificultades en diversos niveles; desde la integración de ciertos 
sectores, particularmente el financiero - dado el alto nivel técnico que requería la formulación 
de los proyectos - y los pueblos originarios - debido a grandes brechas culturales y la falta de 
experiencia de ciertos actores respecto al trabajo con estas comunidades -, hasta la introducción 
de temáticas y conceptos vinculados al cambio climático que eran ajenos a las comunidades o 
generaban rechazo debido a imaginarios y particularismos culturales13.
Esta situación supuso un gran reto a la hora de balancear los tiempos impuestos por los flujos de 
financiamiento, con los “tiempos del conocimiento y la innovación” que requerían las comuni-
dades, según destacaron los/as entrevistados/as. 
Es posible identificar diversos factores, comunes a los distintos actores, que han sido los moto-
res de la acción en el marco de Gran Chaco Proadapt. Destacan principalmente, la agudización 
de la pobreza y el aumento de la vulnerabilidad social; procesos socioeconómicos que han 
llevado a una transformación en la región, degradando los suelos y los ecosistemas, llevando 
a una menor resiliencia de los territorios; y los cambios tanto en los procesos productivos, 
como en la calidad de vida de las poblaciones originarias y rurales, derivados de los impactos 
adversos del cambio climático. Esta realidad ha llevado a que quienes desarrollan la iniciativa 
GCP, tomen a la adaptación basada en comunidades y la adaptación basada en ecosistemas 
como banderas para la acción climática, orientada específicamente al desarrollo y bienestar 
de las comunidades más vulnerables.
Todo esto ha llevado a que los socios y aliados que participan en GCP compartan una serie de 
premisas: I. “Más diversidad es menos vulnerabilidad”; II. “Más regionalidad genera más bienes 
públicos”; III. “Más alianzas redunda en más sociedad; IV. Adaptación inclusiva más innovación 
colectiva para una adaptación colectiva” (Gran Chaco Proadapt, 2019, p.1).
Sin embargo, la gran diversidad de actores, abordada en el apartado anterior, supuso grandes 
desafíos a la hora de definir posicionamientos, valores y abordajes que permitieran guiar las 
acciones. Uno de los principales fue la articulación de una concepción del desarrollo, con los 
múltiples posicionamientos desde distintas miradas del ambientalismo y del ecologismo. Como 
se mencionó anteriormente, la acción climática en el Gran Chaco nació estrechamente ligada a 

13“[...] ese fue un primer obstáculo, porque el proyecto deciá "No sé qué cosa, pero cambio climático"... Y acá, en mi Chaco, 
acá no quieren saber nada de cambio climático. En ese tiempo, en esos años, hablar de cambio climático era como cerrar 
toda posibilidad de diálogo. Porque ese término, ese concepto apareció en algún momento y fue manejado mal, porque fue 
manejado [por] gente de afuera, viniendo a Chaco e imponiendo el concepto” (Entrevistado/a, 2021).
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un objetivo de desarrollo de las comunidades. Sin embargo, las actividades agroganaderas re-
sultaron en un punto de discusión y reflexión al integrar actores, principalmente organizaciones 
no gubernamentales, externas a las comunidades y el territorio. Esto se dio debido a que, de la 
misma manera en que el concepto de cambio climático era ajeno a las comunidades, las visio-
nes ecocentristas que sostenían ciertos actores, al igual que ciertos posicionamientos desde el 
ambientalismo liberal, no eran compatibles con las actividades ni el modelo de desarrollo de las 
comunidades14.
Debido a las características particulares de la población y el territorio, y el objetivo de trabajar 
con las comunidades rurales y originarias más vulnerables, pero de manera coordinada y trina-
cional, es que las acciones desarrolladas en el marco de GCP se llevan a cabo en distintos niveles. 
Desde el nivel local, atendiendo a las necesidades y características particulares de la comunidad 
con las que se busca trabajar; hasta el nivel provincial, elaborando y articulando los planes de 
adaptación, y nacional e internacional, construyendo sinergias entre los gobiernos nacionales 
para la gestión transfronteriza, la armonización de normas y reglamentaciones en el uso de los 
recursos, etc.
A nivel local, organizaciones como Sombra de Árbol, cuyos miembros habitan en el territorio y 
poseen un amplio conocimiento de éste y de las distintas comunidades, fueron fundamentales 
tanto para el acercamiento y la integración de estas poblaciones, como para el desarrollo de los 
diagnósticos de vulnerabilidades climáticas y sociales, y la identificación de buenas prácticas y 
necesidades de desarrollo y adaptación dentro de las comunidades15.
Por otro lado, en cuanto al tipo de acciones desarrolladas por GCP, es posible identificar cuatro 
ejes temáticos principales (tabla 1). Estos ejes fueron, en un inicio, A. Generación y acceso a 
datos, B. Identificación de buenas prácticas de adaptación y transferencia de conocimientos y 
tecnología, y C. Planificación adaptativa, para luego sumar un cuarto eje vinculado a género y 
participación de las mujeres en los procesos de adaptación; que hasta el momento había sido 
transversal a los otros tres, pero la relevancia de este llevó a generar un área particular de acción 
dentro de la iniciativa. A continuación, se detallará en la siguiente tabla las acciones y proyectos 
en el marco de cada eje temático, y profundizará sobre las distintas actividades desarrolladas, 
sus objetivos y su impacto.

14 “Fue todo un tema el tema de “desarrollo o no” [y el] fortalecimiento de las organizaciones productivas, pero ahí ves tam-
bién la unión de ambas, de ambos sectores. No podemos pensar en temas de conservación y desarrollo como cosas opuestas 
o separadas. En realidad, eso todo tiene que ir concatenado” (Entrevistado/a, 2021).
15 “[...] me animé a plantear a veces cosas que no estaban previstas. Por ejemplo, no se había previsto en todo el proyecto 
inversión para el tema agua. Y ¿cómo vamos a hacer producción sin agua en el Chaco? El agua es [la necesidad] número uno 
para hacer producción. [...] O sea, es una cosa tan obvia y no se les había ocurrido prever fondos para eso. Y ¿qué vamos a 
trabajar con las mujeres? Tema género, o ¿qué vamos a trabajar con producción, si no garantizamos el agua?” (Entrevista-
do/a, 2021).
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EJES DE TRABAJO PROYECTOS/PRODUCTOS DESARROLLADOS

A. GENERACIÓN Y ACCESO A DATOS, INFORMACIONES 
Y ALERTAS CLIMÁTICAS PARA APOYAR LA TOMA DE 
DECISIONES TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS.

A. SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RÍO PILCOMAYO Y 
BERMEJO

B. MAPAS DE RIESGO

C. RED METEOROLÓGICA PARA EL GRAN CHACO

D. TIC PARA LA RESILIENCIA

B. IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
ADAPTACIÓN, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 
Y TECNOLOGÍA ADAPTATIVA E INNOVACIÓN PARA 
UNA GESTIÓN INTELIGENTE DE LA VARIABILIDAD 
CLIMÁTICA.

A. ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA EN LA APICULTURA 
CHAQUEÑA

B. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
ADAPTATIVAS A PRODUCTORES

C. GANADERÍA RESILIENTE

D. RED DE INNOVACIÓN DEL CHACO

C. PLANIFICACIÓN ADAPTATIVA E INVERSIÓN CLIMÁTICA 
EN LA REGIÓN

A. PLANES MUNICIPALES DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN 
Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

D. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DEL GRAN CHACO 
EN LOS PROCESOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

A. ESTRATEGIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

B. AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LOS RECURSOS 
PRODUCTIVOS PARA LA ADAPTACIÓN

C. LAS MUJERES DEL GRAN CHACO EN LA AGENDA 
GLOBAL. MUJERES Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
AGENDA W20

Tabla 1: Ejes de trabajo y proyectos realizados por la iniciativa Gran Chaco PROADAPT

Fuente: Elaboración propia en base a Gran Chaco Proadapt, 2021b.

En el marco del eje de trabajo A, se han buscado expandir e integrar las redes de estaciones me-
teorológicas y de monitoreo ambiental. A su vez, se generaron modelos de predicción, análisis 
de riesgos climáticos y sistemas de alerta temprana al mismo tiempo que se impulsaron nuevas 
tecnologías y redes de internet para facilitar el acceso a los datos, informaciones y alertas gene-
rados (Gran Chaco Proadapt, 2019a, p.2).
Por su parte, el eje de trabajo B se orientó a identificar tecnologías y prácticas adaptativas que 
se ajusten a las necesidades y las condiciones agroclimáticas de cada territorio. Igualmente, se 
ha buscado instalar procesos de gestión del conocimiento entre productores, el sector técnico 
y las comunidades; con el objetivo de potenciar la creación de conocimiento científico, la inves-
tigación y el desarrollo de innovaciones adaptativas que tornen resilientes las cadenas de valor 
(Gran Chaco Proadapt, 2019a, p.2). De acuerdo con los/as entrevistados/as, este eje fue de gran 
importancia para abordar el desarrollo y el conocimiento dispar a lo largo de la región. En este 
sentido, se presentaba tanto un desafío, como una oportunidad, los desarrollos e innovación 
que se realizaban en áreas o comunidades puntuales y que, hasta el momento, no tenían vías de 
difusión hacia el resto de la región. Asimismo, sirvió como una plataforma para la articulación de 
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los diversos organismos y actores que poseían conocimientos específicos vinculados a distintas 
dimensiones de las necesidades y los procesos productivos de la región16.

Desde el eje de trabajo C, se abordó el diseño de planes de adaptación a nivel de muni-
cipios y cadenas de valor y la planificación adaptativa tanto en el sector público como 
privado. Se promovieron también que los instrumentos de inversión pública-privada es-
tén orientados al desarrollo sostenible e incorporen estrategias adaptativas (Gran Chaco 
Proadapt, 2019a, p.2).

Respecto al eje D, se buscó contribuir a eliminar las barreras que impiden el acceso, uso y con-
trol a los recursos productivos y organizacionales por parte de hombres y mujeres en condición 
de igualdad en la lucha contra el cambio climático. Se rescataron experiencias de vida, conoci-
mientos, perspectivas y prioridades de las mujeres buscando contribuir a resolver problemáticas 
vinculadas a los efectos del cambio climático. Asimismo, se promovió la participación de la mujer 
en los procesos territoriales de adaptación climática (Gran Chaco Proadapt, 2019a, p.2) 
En conjunto, los ejes de acción se orientaron a salvaguardar los sistemas de producción, alta-
mente vulnerables frente a los cambios en el clima, construyendo resiliencia en las comunidades 
y capacidades para proteger sus fuentes de sustento, de los impactos del cambio climático.
De esta manera, los problemas emergentes del cambio climático, la falta de crédito y tecnolo-
gía adecuada a las necesidades de los sectores productivos y las condiciones agroclimáticas de 
cada territorio, la necesidad de agregar valor y la vinculación con los mercados se identificaron 
como un problema común de la región; pese a que el nivel de desarrollo en los tres países ha 
sido dispar17.
En este contexto, se llevaron a cabo a nivel de las comunidades, diversos proyectos orientados a 
la generación y difusión de información y tecnologías adaptativas orientadas a las necesidades 
productivas de las comunidades. Asimismo, se desarrollaron procesos de capacitación orienta-
dos a aumentar la resiliencia y la construcción de capacidades entre los pequeños productores. 
A nivel municipal y provincial, se trabajó en el desarrollo de planes de adaptación, mitigación 
y resiliencia, apoyados en el trabajo previo y la metodología para desarrollar planes de adapta-
ción en comunidades rurales, desarrollada por Fundación Nativa. Con los gobiernos nacionales, 
y a nivel regional, se trabajó en la armonización de las políticas transfronterizas y la integración 
de los sistemas meteorológicos. En conjunto con técnicos y academias, se fortaleció el sistema 
de alerta temprana sobre los ríos Pilcomayo y Bermejo, la elaboración de mapas de riesgo y 

16“En todo este tiempo, además, el INTA, [al igual que] diferentes instituciones, han laburado un montón, la verdad que 
Argentina, no parece, pero hace muchos esfuerzos interesantes en ese aspecto, muchos tipos investigando en diferentes ám-
bitos. Lo que hicimos un poco fue juntar muchos de estos tipos que estaban dispersos. La principal acción climática es armar 
un paquete tecnológico con muchos investigadores que estaban solos y que los pusimos en red, de alguna manera, es como 
el sistema de innovación abierto” (Entrevistado/a, 2021).
17Mientras en Bolivia y Paraguay los apicultores señalan la falta de tecnología adaptada a sus condiciones agroclimáticas, así 
como de insumos básicos para el desarrollo de la actividad; estas limitantes han sido superadas en gran medida en Argentina 
(pese a que también existen asimetrías dentro del país) (AVINA - Gran Chaco Proadapt, 2015, p.8).
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vulnerabilidad climática para la región y la capacitación para la introducción de nuevas tecnolo-
gías e innovación para el monitoreo climático del territorio.
Por otra parte, se trabajó especialmente en la construcción de resiliencia en el Gran Chaco con 
un enfoque de género. En este marco, se realizaron capacitaciones tanto en materia de cambio 
climático, adaptación y resiliencia, como en el uso de tecnología y el manejo de recursos natu-
rales, principalmente recursos hídricos. Se realizaron también encuentros internacionales sobre 
género y cambio climático e investigaciones y diagnósticos sobre el rol de las mujeres en la ac-
ción climática en el Gran Chaco. 
La Iniciativa GCP se trata de una red que, si bien parte se apoya en el trabajo previo realizado por 
los distintos actores en el territorio, ha tenido algunas dificultades en institucionalizar el trabajo 
realizado más allá de la construcción de sinergias y actividades puntuales18. Asimismo, la propia 
naturaleza diversa de los actores ha dificultado la construcción de una estructura funcional a las 
necesidades, dinámicas y capacidades de cada uno; llevando a que las acciones fluctúen a lo lar-
go del tiempo según se presentan liderazgos y compromisos para sostenerlas. Sin embargo, por 
este mismo motivo, el modelo particular de organización permitió la introducción de diversas 
miradas y objetivos para la acción climática, así como el desarrollo de actividades que favorecie-
ron la construcción de liderazgos locales. Este elemento ha sido clave para el sostenimiento de 
las acciones más allá de la propia iniciativa, lo cual perpetúa el impacto de las distintas activida-
des y sostiene los beneficios para las comunidades.
De esta forma, la gobernanza inclusiva, si bien permite avanzar en criterios de justicia y 
acercar los impactos a las comunidades, conlleva desafíos para los procesos de toma de 
decisión, así como la necesidad de sortear las brechas de conocimiento, capacidades y re-
cursos entre los actores. 
Como se pudo observar en el análisis del caso, la gran diversidad de actores supuso retos en 
las distintas etapas de la acción, llevando a la necesidad de implementar actividades de capaci-
tación y fortalecimiento que no se encontraban previstas originalmente, alargando de manera 
significativa los plazos de las acciones. Estas brechas y los plazos para la acción, muchas veces 
sujetos a los flujos de financiamiento, se constituyen como barreras para la construcción de es-
tructuras de gobernanza mixta que incluya a una gran diversidad de actores tanto gubernamen-
tales como no gubernamentales.
Por otro lado, otra discusión relevante refiere a considerar los tipos de acción climática en el con-
texto de la adaptación al cambio climático por parte de la iniciativa GCP, y los impactos y liber-
tades afectadas en este marco. En la tabla siguiente, se resumen los resultados de este análisis:

18 De acuerdo con los propios entrevistados, este factor posee una gran relevancia para la estructura de la red, en tanto las 
actividades y planificación hacia el futuro aún no han tenido el tiempo suficiente para “madurar”; hecho que se ha visto 
dificultado tanto por la finalización del financiamiento provisto por el BIDLab y el FND, como por los desafíos impuestos por 
la pandemia del COVID-19.
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Acción Impacto Libertad o capacidad 
impactada

Tipo de impacto

Generación y acceso a datos, 
informaciones y alertas 
climáticas

Informar la toma de decisiones 
tanto públicas como privadas

Seguridad Protectora Directo

Prevenir a las comunidades para 
poner a resguardo su ganado, 
colmenas y otros instrumentos de 
producción

Libertades económicas Directo

Prevenir a las comunidades para 
ponerse a resguardo frente a 
eventos climáticos extremos

Libertades sociales Directo

Aumento de la productividad Libertades económicas Indirecto

Identificación y visibilización 
de buenas prácticas de 
adaptación

Inspirar la toma de acción y el 
desarrollo de prácticas innovadoras 
en sectores vulnerables

Libertades económicas Indirecto

Libertades sociales Indirecto

Transferencia de 
conocimientos y tecnología 
adaptativa e innovación para 
una gestión inteligente de la 
variabilidad climática

Mejoras en la calidad de vida de las 
comunidades

Libertades sociales Indirecto

Disminución de la vulnerabilidad 
climática de las comunidades

Libertades sociales Directo

Aumento de la productividad Libertades económicas Directo

Planificación adaptativa e 
inversión climática en la 
región

Disminución de la vulnerabilidad 
climática de las comunidades

Libertades sociales Directo

Empoderamiento de los actores 
gubernamentales para identificar y 
actuar frente a las vulnerabilidades 
climáticas de sus comunidades

Seguridad Protectora Directo

Servicios públicos adaptados al 
clima

Seguridad Protectora Indirecto

Generación de empleos a raíz de la 
implementación de los planes de 
acción climática

Libertades económicas Indirecto

Tabla 2: Acciones, impactos y libertades/capacidades afectadas

Fuente: Elaboración propia basada en la tipología propuesta por Furlan Matos y Barbeiro (2018)
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Retomando el análisis, un primer elemento que llama la atención es la falta de acciones que 
promuevan las libertades políticas, así como las garantías de transparencia. De esta forma, si 
bien se ha buscado integrar al sector gubernamental a la acción climática - o bien construir dicha 
acción desde el sector gubernamental -, no se han identificado acciones que busquen promover 
la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión o construir capacidades 
para que esta se integre efectivamente en los espacios de participación. Respeto a las garantías 
de transparencia, queda en falta el compromiso de poner a disposición pública la información 
generada, especialmente las evaluaciones de impacto de las actividades realizadas. En el caso 
de GCP esto ha venido asociado a la falta de financiamiento para realizar dichos estudios de 
impacto y para compilar la información recabada en documentos que analicen en profundidad 
las experiencias de la iniciativa. La falta de financiamiento para traducir en conocimiento y las 
experiencias en información que pueda ser difundida, así como para acceder al capital técnico 
necesario para realizar estudios de caso y mediciones del impacto sobre las comunidades; se 
constituye como una gran limitante en casos donde las diversas acciones poseen múltiples fuen-
tes de financiamiento que son específicas para cada actividad y no se cuentan con los recursos 
para unificar la información y estudiarla de manera integrada.
Otro elemento destacable se vincula al hecho de que las libertades sociales han sido las más 
afectadas por las acción de la red. Respecto al tipo de impacto que han tenido las distintas 
acciones identificadas, se observa que, tanto en las libertades sociales como en la seguridad 
protectora, los impactos han sido principalmente directos, mientras que en el caso de las liber-
tades económicas por ejemplo la proporción de impactos directos es menor. Así, se observa un 
equilibrio entre impactos directos e indirectos en las tres libertades afectadas, tal como puede 
observarse en la tabla precedente.
Por último, cabe realizar algunas reflexiones sobre el vínculo entre el caso analizado y la gober-
nanza global del cambio climático. Un elemento importante en este sentido es la generación de 
nuevos flujos de financiamiento a raíz de los objetivos asumidos en el Acuerdo de París. De esta 
manera, el Acuerdo ha facilitado la canalización de fondos en la región, abriendo todo un abani-
co de convocatorias, así como compromisos de financiamiento para países en vías de desarrollo. 
En segundo lugar, se reconoce un gran impacto a partir de la visibilidad que la crisis climática 
ha tenido tanto en la agenda gubernamental, como en la agenda pública a raíz de la firma del 
Acuerdo de París.  La mayor atención que los gobiernos prestaron a la problemática del cambio 
climático derivó en la apertura de nuevos espacios de diálogo con actores no estatales, y la po-
sibilidad de incluir a estos actores en la planificación e implementación de la acción climática. 
Respecto a los propios actores no gubernamentales, la puesta en agenda de la crisis climática 
y el llamado a la acción que implicó el Acuerdo de París fomentó el reconocimiento del propio 
impacto y capacidad de acción.
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